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LA VEGETACIONNATURALDELA
REPUBLICADOMINICANA:

UNANUEVACLASinCACION

Johannes Hager & Thomas A. Zanoni

Hagcr, Johannes (Dorfstrasse 19, Bahnhof, 0-5631 Lutter-

Fuerstenhagen, Germany) &Thomas A. Zanoni (Jardín Botánico Nacional,

Apartado 21-9, Santo Domingo, República Dominicana). La vegetación

natural de la República Dominicana: una nueva clasificación. Moscosoa 7: 39-

81 . 1993 . Se describe la vegetación natural de la República Dominicana desde

el punto de vista de su estructura y su composición por especies. Las unidades

grandes reconocidas incluyen la vegetación halofítica, los bosques secos

(incluyendo los perturbados), los bosques semideciduos , los bosques latifoliados

siempre verdes, los pinares, y la vegetación de los humedales de agua dulce. Las

descripciones de los tipos de cada unidad tratan la ubicación y características

geográficas, el clima, la vegetación (fisonomía y composición), y las especies

características.

The natural vegetation of the Dominican Republic: a new classification.

The natural vegetation is described on the basis of structure and composition.

The major units recognized are halophytic vegetation, dry forests (including

altered forests), scmideciduous forests, broadleaf evergreen forests, pine

forests, and aquatic and wetland vegetation. The types of each unit are

characterized by location, and geographic characters, climate, vegetation

(physionomy and composition), and commonand endemic species.

La historia de la clasificación de la vegetación natural de la República Dominicana

es reciente. Durland ( 1922) presentó una breve reseña de los bosques en la que distingue

seis diferentes tipos y las sabanas. Su clasificación es sencilla pero poco útil para describir

una vegetación tan diversa como la que tiene el país.

La primera descripción detallada de la vegetación del país proviene de Ciferri

( 1936), quien la trata según el concepto de vegetación climax, organizándola por etapas

(seres) de sucesión. Casi todos los tipos de vegetación identificados por este autor

pueden encontrarse todavía en el paisaje dominicano. La estructura y los conceptos de

su clasificación referentes a descripción, sucesión y jerarquía, están muy relacionados con

aquellas corrientes europeas de su época. Considerando las limitaciones de transporte

y de disponibilidad de información en aquellos tiempos, la obra de Ciferri es extraordinaria.

La mayor parte de las observaciones hechas en las décadas 1920/30 son de Ciferri y
Ekman. Las informaciones dadas en el texto indican que la influencia de Ekman es

mucho mayor que la que admite Ciferri en su introducción.

Chardon (1939), en su reconocimiento de los recuisos naturales de la República

Dominicana, en un capítulo corto, clasifica los bosques de este país y distingue seis

amplias categorías de bosques: 1. Bosques de Espinares de la región árida, 2. Bosques

del Litoral Llano Costeño, 3. Selvas Húmedas, 4. Selvas de Montaña, 4a. Manaclares,
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4b. Selva Musgosa, 5. Los Pinares del Interior y 6. Manglares y Ciénagas. Esta

descripción se hizo con miras a la explotación forestal, y, como consecuencia, no
considera la vegetación que no produce madera comercial. Aunque él da mayor énfasis

a las especies arbóreas y maderables, la descripción de los bosques es muy corta c

insuficiente.

En años más recientes, muchos autores han equiparado los tipos de vegetación con

el sistema de zonas de vida de Holdridge (1947). Tal sistema fue desarrollado en base

de sus estudios en los pinares de Haití y sus bosques adyacentes. Tasaico ( 1 967) preparó

un mapa de las zonas de vida con descripciones de la vegetación basadas en el

mencionado sistema; aunque éste pueda aplicarse para la interpretación de la cobertura

vegetal, no está basado en la vegetación misma.

El concepto de Holdiidge está fundamentado en la combinación de factores

climáricos como la temperatura promedio anual (''C), precipitación promedio anual

(mm) y humedad, determinada a partir de la relación entre temperatura y precipitación.

Este sistema no toma en cuenta factores edáficos y de la propia vegetación. En él no se

consideran variaciones importantes de la vegetación como vegetación ribereña y costera

(p.e. manglares), y otros tipos de vegetación dependiente del sustrato.

Tasaico distingue las siguientes zonas de vida: 1. Monte espinoso Subtropical, 2.

Bosque seco Subtropical, 3. Bosque húmedo Subtropical, 4. Bosque muy húmedo
Subtropical, 5. Bosque Pluvial Subtropical, 6. Bosque húmedo Montano Bajo, 7.

Bosque muyhúmedo Montano Bajo, 8. Bosque pluvial Montano Bajo y 9. Bosque muy
húmedo Montano. Su enumeración incluye, aparte de estas nueve zonas de vida, otras

siete zonas de transición. Su descripción de la vegetación de estas zonas es muy pobre

y en muchos casos no permite su identificación en el campo.

Desde 1967 no ha habido ningún otro intento de preparación de una síntesis

descriptiva de la vegetación dominicana. Los aportes al estudio en los años recientes

tratan solamente áreas relativamente pequeñas comop.e. la Península de Barahona (SEA

/ Departamento de Vida Silvestre 1983 y Dirección Nacional de Parques 1986), un

transecto altitudinal en la Sierra Bahoruco occidental (Fisher-Meerow & Judd 1989),

los ecosistemas de las montañas (Liogier 1981 ), las dunas de Baní (SEA/Departamento

de Vida Silvestre 1988a), la Isla Catalina (Zanoni et al. 1989), LomaDiego de Ocampo
(Zanoni 1990b), Loma Quita Espuela (Hager 1990) y Los Haitises (Zanoni et al.

1990). Basándonos en esas recientes publicaciones y en las observaciones e investigaciones

no publicadas, incluyendo muchas obsemciones directas de nosotros, sobre la vegetación,

así como en un mejor conocimiento de la flora nativa, resultado de la recolección de

muestras de plantas en los últimos 25 años, nos vimos motivados a intentar elaborar una

nueva síntesis de la vegetación primordialmente basada en la estructura y composición

de la misma.

Otro motivo era el de crear un sistema que permita evaluar la diversidad de los

ecosistemas y los requerimientos para su consei-vación. Tal evaluación solamente puede

ser posible cuando se hace la descripción de los diferentes ecosistemas (tipos de

vegetación) y su ubicación. La selección de áreas representativas de esos ecosistemas nos

permite sugerir el status de protección adecuado.
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Después de haber revisado la infomiación sobre la vegetación dominicana, elaboramos

una nueva clasificación, para la cual nos orientamos en trabajos más recientes de México

(Rzedovvski 1978), de Venezuela (Huber & Alarcón 1988), de las Antillas Menores

(Beard 1949) y de América del Sur (UNESCO1981). Todos estos trabajos están

basados en la vegetación en lugar de factores climatológicos.

La nueva síntesis (Tabla 1) contiene una clasificación que representa una mejor

interpretación basada en los datos disponibles. Con la obtención de nuevos informes de

campo, el sistema puede ser ampliado y mejorado.
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Tab. 1 . Los tipos dc vegetación de la República Dominicana. Los números en paréntesis

en este texto se refieren a los tipos de vegetación.

1. VEGETACIONHALOFITICA
1. L Vegetación de la costa rocosa

L2. Vegetación de la costa arenosa

L3. Vegetación de las dunas

1.4. Manglares

1.5. Vegetación de llanos salobres

2. BOSQUESSECOS
2.1. Bosque seco natural

2.1.1. Bosque Seco

2.1.2. Bosque Seco con abundancia de Cactáceas (Vegetación de las rocas)

2.1.3. Sabanas de la zona baja

2.1.4. Bosque seco de la Península de Barahona

2.2. Bosque seco perturbado

2.2.1. Bosque de Prosopis juliflora

2.2.2. Bosque perturbado de Cactáceas

3. BOSQUESSEMIDECIDUOS
3.1. BOSQUESDELA LLANURACOSTERA
3.1.1. Bosque costero sobre rocas

3.1.2. Bosque costero de las áreas pantanosas

3.2. BOSQUESDE Swutenia-Coccoloba

4. BOSQUESLATIFOLIADOS SIEMPREVERDES
4.1. BOSQUESOMBROFILOS
4.1.1. Bosques latifoliados siempre verdes de lluvias estacionales.

4.1.1.1. Bosque de Sloanea ilicifolia

4.1.2. Bosque de los Haitises

4.1.2.1. Vegetación de los valles

4.1.2.2. Vegetación de los mogotes

4.1.3. Bosque de Mora abbottii

4.1.4. Bosques de la Cordillera Oriental

4.2. BOSQUESLATIFOLLVDOSNUBLADOS
4.2.1. MzmcXds^s (^os(\\xc Prcstoca montana)

4.2.2. Bosque Nublado de la zona alta

4.2.2.1. Bosque de Didymopanax tremulus

4.2.2.2. Bosque de Ebano {Magnolia spp.)

4,2 2.2 A, Bosque de Magnolia paüescms (Cordillera Central)

4.2.2.2.2. Bosque de Magnolia hamorii (Sierra de Bahoruco))

4.2.2.3. Bosque con Podocarpus aristulatus

4.2.3. Bosque Enano

5. PINARES
5.1. Pinares de elevación intermedia
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5.1.1. Pinares de la Cordillera Central

5.1.2. Pinares de la Sierra de Bahoruco

5.2. Pinares de la zona alta de la Cordillera Central

5.3. Sabanas de las montañas altas

6. VEGETACIONDELOSHUMEDALESDEAGUADULCE
6.1. Vegetación acuática

6.2. Bosques Ribereños

6.2.1. Bosque Ribereño de los ríos con flujo permanente

6.2.2. Bosque Ribereño de Pterocarpus officinalis

6.2.3. Bosque Ribereño de los ríos de flujo estacional

6.2.4. Bosque Ribereño de las montañas altas

Descripción de los diferentes Tipos de la Vegetación.

1. Vegetación Halofítica.

El factor determinante para la distribución de esta vegetación es la salinidad del

sustrato y del aiie. La importancia del clima es menor que en otras zonas. Por esto

incluimos también las áreas salinas del interior que presentan una vegetación similar a

la halofítica costera.

1.1 Vegetación de la Costa Rocosa.
Ubicación y características geográfícas. Toda la costa con rocas calcáreas de

origen coralino, mejor desarrollada en sitios con una amplia plataforma coralina casi o
al nivel del mar con influencia de vientos desde el mar hacia el interior.

Cliina. Nose nota ninguna importancia del macroclima. Los fectores más importantes

son: los vientos fueites que soplan desde el mar cargados de salitre y la salpicadura del

agua salada del mar.

Vegetación. Arbustos pequeños y árboles de porte reducido, que muchas veces crecen

en forma rastrera en las fisui-as de las rocas. La vegetación presenta un aspecto peinado y con

troncos torcidos por la acción de los \ientos y del salitre. El hábito, la composición de la

vegetación y la extensión de cada zona varían según la distancia a que se encuentre del mar.

Especies características: cerca del mar: Strumpfia maritima, Rachicallis americana,

Conocarpus crcctus, Ernodea litoralis. Todas esas especies son propias de todo el Caribe,

Referencias: Dirección Nacional de Parques 1980, 1986, SEA/Depto. Vida

Silvestre 1992a, Zanoni et al. 1989.

1.2 Vegetación de la Costa Arenosa.
Ubicación y características geográfícas. Incluye toda la zona costera con

acumulación de arena. Zonas extensas con condiciones más o menos naturales se

encuentran en: La Bahía Escocesa, la costa entre Macao y Cortecito, la costa este del

Parque Nacional Jaragua, entre Cabo Rojo y Pedernales. Otras playas como Puerto

Plata, Sosúa, La.s Terrenas, Bávaro, Juan Dolió, Casa de Campo/La Romanason de uso



44 Moscosoa 7, 2993

turístico y su vegetación está muy afectada. Playas menores son frecuentes y por eso no

es posible enumerarlas todas.

Estas zonas costeras se encuentran bajo la constante influencia del viento y de las

corrientes marinas y por eso la anchura de la zona arenosa varía según la influencia de

estos factores y del relieve de la costa. La arena está siempre en movimiento, acumulándose

o erosionándose.

Clima. La temperatura y precipitación tienen menos importancia que los vientos

fuertes del mar. En regiones con alta precipitación, la lluvia lava la sal del sustrato y eso

ocasiona cambios de la composición vegetal.

Vegetación. Hierbas, a veces en forma rastrera o con rizomas; arbustos y árboles

se encuentran solamente en zonas con menos movimiento del sustrato, principalmente

hacia el interior.

Especies características: Cakik lanceolata, Chamaesycemcscmbranthifoliay Distichlis

spicata, Canavalia maritima, Ipomoea pes-caprae, VÍ£ina luteola, Sesuvium

portulacastrum, Blutoperon verniculare, Fimbristyliscymosay Cenchmsspp.yHymenocalUs

caribaeay Leptochloopsis vir^ata, Heliotropium curassavicum. Hacia adentro aparecen

arbustos como: Ar^usia ¿¡naphalodes, Borrichia arborescens. Suriana maritima,

Chrysobalanus icaco, Caesalpinia bonduc, C. crista, Opuntia antillana y Coccoloba

uvifera. Todas las especies son comunes del Caribe.

Referencias: Dirección Nacional De Parques 1986, Zanoni et al. 1989.

1.3 Vegetación de las Dunas.
Ubicación y características geográfícas. Las áreas más extensas con dunas más

elevadas se encuentran en:

1. Zonas costeras del sur de la bahía de Las Calderas.

2. Costa norte entre la boca del río Yásica y Cabarete. Zonas de menor extensión

y desarrollo pueden localizarse en los siguientes lugares:

3. Costa este entre la boca del río Anamuya y Cortecito.

4. Costa sur en la bahía de Puerto Viejo de Azua alrededor de la desembocadura del

Arroyo Tábara.

5. Costa sur, Bahía de Neyba.

6. Playa Inglesa en el Parque Nacional Jaragua.

7. La desembocadura del río Yaque del Norte.

Las dunas están caracterizadas por acumulación de arena en áreas extensas de la zona

costera que están bajo la influencia de corrientes marinas, sedimentación de los ríos y
vientos fuertes. El relieve presenta un aspecto irregular y ondulado. En las zonas de

mayor desarrollo (p.e. Las Calderas) las dunas llegan a tener una altura de más de lOm.

La mayoría alcanzan sólo de 3 a 5m.

Clima. La precipitación y temperatura tienen poca importancia, aunque las dunas

parecen mejor desarrolladas en zonas secas. Eso se debe a que en esas zonas hay menor
cobertura vegetal, que ocasiona a la vez menor estabilización de las dunas. Los vientos

fuertes y constantes mantienen la arena en movimiento y así evitan el establecimiento

de una vegetación densa.
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Vegetación. Es un mosaico de vegetación costera y arbórea del interior según el

relieve y la influencia del agua salada. Por el movimiento de la arena la cobertura vegetal

varia mucho y la composición es pobre.

Especies características: En algunas áreas de dunas Simaruba berteriana* es

característica (p.e. Las Calderas de Baní).

Referencias: SEA/Depto. Vida Silvestre 1987, 1988a, 1990a.

1.4 Manglares.
Ubicación y características geográficas. Costas, lagunas, pantanos costeros,

desembocaduras de ríos de poca profundidad y en zonas que sufren poco el efecto del

fuerte oleaje. El mangle de tierra firme
(

Conocarpus erectus) se encuentra también en las

orillas de lagunas saladas del interior (Lago Enriquillo, Laguna de Limón/Jimaní). Las

áreas dé mayor extensión están localizadas en la Bahía de Samaná, principalmente

alrededor de la desembocadura del río Yuna y en la Bahía de Manzanillo, Monte Cristi,

alrededor de la desembocadura del río Yaque del Norte. Otras áreas importantes están

ubicadas entre Macao y Cortecito, en la Bahía de San Lorenzo, Los Kaitises, en la Bahía

Catalina, Parque Nacional del Este y en la bahía cerca de Puerto Viejo de Azua.

En regiones áridas, se encuenü'an asociadas a los Manglares llanuras saladas de poca

extensión, por lo general en orillas de lagunas costeras o en lagunas que sólo contienen

agua durante las estaciones lluviosas.

Clima. Comose trata de una vegetación azonal del Trópico no se pueden definir

características climáticas. Los Manglares están mejor desarrollados en áreas protegidas

contra el viento del mar y posiblemente también están favorecidos por condiciones de

humedad.

Vegetación de los Manglares. Bosque mediano-alto entre 5m (Puerto Viejo) y
25m (Bahía de Samaná y Macao). Bajo la influencia de vientos muy fuertes puede

alcanzar una altura menor de 5m. En las cuatro especies de mangle nativas de la isla se

observa una zonificación según salinidad y profundidad del agua. En las zonas más
salobres y secas abunda Conocarpus erectus, mientras que en las zonas de aguas profundas

predomina Rhizophora mangle. La^uncularia racemosay Avicennia^ferminansocupzn

áreas pantanosas con agua de poca proftmdidad.

Estrategias típicas para contrarrestar las condiciones anaeróbicas del suelo y el

movimiento del agua son los neumatóforos {Avicennia^erminans) y raíces adventicias

(Rhizophora mangle) que muchas veces nacen del tronco a varios metros por encima de

la supei-ficie. El bosque de mangle posee un sólo estrato; el estrato arbustivo y el

sotobosque están ausentes dentro del manglar.

Especies características: Rhizopohora man^iley La¿funcularia racemosa, Avicennia

^erminans, Conocarpus erectus. En zonas alteradas mw^ácAcrostichum aureum. No hay

especies endémicas.

Vegetación de los llanos salados asociados. Por su alta salinidad estas llanuras

representan un hábitat muy extremo. Gran parte del área está desnuda, sin vegetación.

* Indica una especie endémica a la Isla Española (República Dominicana y Haid).
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Todas las plantas son halofíticas. En general, existe una zonificación que varía según

salinidad y frecuencia de inundaciones. Las plantas más tolerantes a la salinidad son:

Sesurium portulacastrum, Salicornia perennis, S. bi^elovii, Heterostachys rittcriana,

Heliotropium curassavicum, Sporobolus vir^inicus, Stemodia marítima y Distichlis

spicata. Menos tolerantes son Batis marítima y Lippia nodiflora. Estas últimas especies

normalmente se encuentran en la transición a los Manglares, especialmente Conocarpus

crectus.

Referencias: Alvarez 1983, Alvarez y Cintrón 1983, Alvarez y Cintrón 1984,

Alvarez y García 1986,CifFeri 1936, Dirección Nacional de Parques 1986,SEA/Depto.

Vida Silvestre 1987 & 1992a, Zanoni et al. 1986.

1.5. Vegetación de los Llanos Salobres.

Esta vegetación tiene muchas características en común con la vegetación de las

sabanas halofíticas de la costa, en cuanto a sus especies, pero por sus características

climáticas se decidió tratarla aparte.

Ubicación y características geográficas. La distribución principal está localizada

en la Hoya del Lago Enriquillo, en elevaciones que varían desde -40m por debajo del

nivel del mar hasta 30m sobre el nivel de éste. Todas las localidades son zonas bajas

(hondonadas) o lagunas sin desagüe donde se acumula agua durante la época lluviosa

o proveniente de manantiales de agua dulce o azufrada. El agua sale solamente por

evaporación. Así el nivel y la salinidad del agua dependen, principalmente, del ingreso

del agua de lluvia. Los suelos de origen aluvial son arenosos y cerca del agua, fangosos

de condiciones anaeróbicas, de color gris o negro y alcalinos. La salinidad del suelo y del

agua es más alta que la del mar.

Las principales áreas son: El Lago Enriqillo, la llanura al este del Lago Enriquillo,

la Laguna Limón y la Laguna en Medio, la cual hoy día prácticamente está seca.

Clima. Esta zona representa el área más árida y caliente de todo el país. La

precipitación varía entre 470mm, en Duvergé, y a 779mm, en Jimaní. La temperatura

promedio anual varía entre 27.4°C (Jimaní) y 28.3°C (La Descubieita). El clima está

caracterizado por dos estaciones muy secas que en conjunto duran de 6 a 8 meses, y las

estaciones lluviosas ocurren en mayo y entre agosto y octubre (noviembre). Hay meses

con menos de lOmmde lluvia promedio mensual. En la Hoya del Lago Enriquillo, los

vientos fuertes y secos tienen gran influencia sobre la vegetación en lo que respecta a

evapotranspiración y movimiento de suelos arenosos en las llanuras en las orillas del Lago

Enriquillo, formando pequeñas dunas.

Vegetación. Se puede distinguir un mosaico de diferentes comunidades de especies

halofíticas.

1 . Los sitios menos salados, los cuales normalmente están un poco más elevados, están

cubiertos por un bosque abierto de Prosopis juliflora con un sotobosque denso de

Batis maritimay Lycium amcricanum. En las zonas de menor salinidad las especies

halofíticas desaparecen.

2. En las márgenes de las lagunas en áreas de salinidad moderada sobre suelos finos y

poco inclinados, se obsei'va desde la orilla de estas lagunas hacia los bosques una
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zonificación que puede ser considerada como típica para este tipo de ambiente. La

primera zona corresponde a los suelos cercanos al agua que normalmente no tienen

vegetación. La segunda zona está caracterizada por el predominio de Distichlis

spicata. También se encuentran Sesuvium portulacastrum, Suaeda fruticosay S.

insularis y Guillcrminea lanuginosa. Detrás de esta zona se encuentra una zona

arbustiva de Batis marítima. La última zona halofítica tiene un estrato arbóreo de

Conocarpus erectus a veces con un subestrato de Batis maritima. Este tipo se

encuentra en las orillas de la Laguna Limón y en algunas partes del Lago Enriquillo.

3. Las llanuras saladas al este del Lago Enriquillo están compuestas por un mosaico de

substrato y vegetación, a) En zonas arenosas con pequeñas dunas hasta Im, la

vegetación está representada por una sóla especie, Heterostachys rittcriana. La

formación de las dunas muchas veces es inducida por los arbustos de esta especie,

b) En zonas bajas con substrato fangoso donde se acumula agua en épocas de lluvia,

se forman pantanos salobres. Este substrato se agrieta en forma de polígonos

durante la época seca. Gran parte del substrato queda sin cubierta vegetal. Las islas

de vegetación muchas veces corresponden a colonias de una sola especie; por

consecuencia, éstas son de vegetación arbustiva o herbácea. Las especies comunes

son: Batis maritima, Sesuvium portulacastrum, Distichlis spicata, Heliotropium

curassavicum, Fimbristylis sp., Scirpus sp. c) A veces aparecen Prosopis juliflora,

Conocarpus erectus y Opuntiasp. (Vea L).

Referencias: SEA/Depto. Vida Silvestre 1985, Marcano 1989, Zanoni, libro de

campo, 1991.

2. Bosques Secos.

De estos bosques prácticamente no existen áreas intactas, con excepción de la

Península de Barahona. Por tal razón es difícil definir las diferentes unidades de estos

bosques con precisión. Reconocemos que algunas unidades representan mosaicos en

vez de tipos distintos. Los bosques secundarios (bosques alterados) ocupan grandes

extensiones que sustituyen hoy día los primarios, y dada su importancia actual se

incluyen en esta clasificación.

Ubicación y características geográfícas. Comprende el Procurrente de Barahona,

zona sur desde Baní hasta Barahona, cubriendo el fondo de la Hoya del Lago Enriquillo

y el valle de San Juan extendiéndose hacia Haití. En el norte incluye la parte oeste del

Valle del Cibao entre Monte Cristi y Santiago.

Este tipo de vegetación ocupa zonas de poca elevación, entre 40m bajo nivel del

mar (Lago Enriquillo) y SOOmsnm(Pueito Escondido) en la vertiente norte de la Sierra

de Balioruco. Este bosque se encuentra tanto sobre suelos profiindos (Llanura de Azua)

como sobre rocas o sedimentos.

Clima. El clima está caracterizado por prolongadas épocas de sequía, sobre todo en

invierno, de diciembre a marzo, y en verano, de julio a agosto. En el norte se registra

una prolongada época de sequía en el verano entre junio y septiembre y una más coita

en el invierno, en febrero-marzo. La precipitación promedio anual varía entre 470 y
lOOOmm.La temperatura promedio anual es alta, normalmente por encima de 25*'C
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(Duvergé28.rC).

Vegetación. Bosque de árboles semideciduos, de mediana altura, normalmente no
alcanza más de lOm ( 1 4m). En condiciones especiales (Parque Nacional Jaragua y al NO
de la Laguna de Saladillo) puede alcanzar másde 20m. Los estratos arbustivo y herbáceo

están poco desarrollados.

Especies características: Arboles y arbustos: Guoiacum officinale, G. sanctum,

FWjlhsVjlonrhjLmnoides, ZixiphmrigixoniyMaytenus buxifolia, Acacia skkroxyla, Cappañs

spp., y menos frequente, Swietenia mahagoni. Lianas: entre las pocas lianas se pueden

mencionar Cissus spp., Stigmaphyllon emarginatum
,
Hylocereus undulara y Selenicereus

sp. Epífitas (pocas): Tillandsia fasciculata y T. recúrvala.

Referencias: CifFeri 1936.

2.1. Bosque Seco Natural.

2.1.1. Bosque Seco.

Ubicación y características geográficas. Coincide con el área de Bosque Seco (2.)

con excepción de la zona alrededor del Lago Enriquillo (vea. 2.1.2.). Existen muypocos

remanentes del bosque natural a causa del gran impacto humano. El Bosque Seco

Natural del procurrente de Barahona se considera como un caso especial y por eso se

trata en el 2.1.4.

Clima. Las condiciones climáticas fueron descritas anteriormente (2.), pero en

comparación con el Bosque Seco con Abundancia de Cactaceae{2.\2.), el clima es más

húmedo y menos caliente. La precipitación varía entre 600 y lOOOmmpromedio anual.

Vegetación. Comose describe arriba (2.), la vegetación responde a las variaciones

de las condiciones orográficas y edáficas. Se presentan tres variaciones de Bosque Seco

Natural (a, b, c):

a) Playa Chiquita está ubicada en el este de la Bahía de Azua, directamente al borde

del mar. Los suelos, aluviones recientes, son arenosos y profundos. Las raíces de los

árboles penetran hasta el agua dulce subterránea proveniente del interior. El bosque es

denso y los árboles no sobrepasan 10 a 14m. Debido a la sombra y poca humedad
superficial el sotobosque es pobre.

Especies características: Guaiacum officinale, Phyllostylon rhamnoides, Cordia

alliodora, Capparissp., Ziziphus rijjnoni, Senna atomaria, Acacia skleroxyla.

b) Al noroeste de la Laguna de Saladillo el bosque es más alto y los árboles

emergentes alcanzan 25m. La cercanía de la laguna asegura la disponibilidad de agua

subterránea. Desde la laguna hacia el interior puede notarse una transición de la

vegetación muy bmsca, desde vegetación de áreas pantanosas pasando por el bosque

descrito aquí y luego al bosque más árido (ahora alterado) con frecuencia de cactáceas.

Especies características: Entre los árboles más altos están Acacia skleroxyla y

Phyllostylon rhamnoidcs. Otros árboles son, Capparis cynophallophoray Btmerasimaruba,

Prosopis juliflora, y cf Lemaiocercns. Entre los árboles más pequeños están, Guaiacum

officinale, Pithecellobium circinale, Ziziphus reticulata, Z. ri¿}noni, Capparis ferru¿f inca.
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C.flexuosa y Pisonia alhida.

c) En las laderas al norte del Lago Enriquillo, entre 140 y 450m, el sustrato es

pedregoso y pobre en materia orgánica. Debido a esto, a la fuerte inclinación y a la poca

disponibilidad de agua, la vegetación es menos densa. Los árboles alcanzan 6 a llm
(15m). El 30% de los árboles son deciduos y alrededor de un 50% de los numerosos

arbustos (ca. 30 especies) son espinosos. Existen muy pocas hierbas y las lianas están

presentes en casi toda la zona, aunque pocos individuos.

Especies características: Entre los árboles abundan Bursera simaruba, Guaiacum
sanctunty Phyllostylon rhamnoidcs, Colubrina dliptica, Senna atomaria, Guaiacum

officinaley Exostema caribaeum, Capparisflexuosa, y C. ferru^inea. En la parte superior

de este bosque, entre 300 y 400m, se encuentra la palma Pseudophoenix vinifera dentro

del bosque.

Referencias: observaciones de los autores, libro de campo de Zanoni del 29 de

mayo de 1991, Santana 1991.

2.1.2. Bosque Seco con Abunídancia de Cactaceae

(Vegetación de las Rocas).

Ubicación y características geográficas. Se considera la Hoya del Lago Enriquillo

de baja elevación, desde el nivel del Lago hasta 1 5 Om, y vertientes expuestas al sur hasta

200m. El sustrato es arenoso y rocoso en las orillas del Lago, y más rocoso en las

venientes con poco suelo fino, donde la superficie está cubierta por rocas calcáreas.

Clima. Las características climáticas están descritas en 2.1., pero dentro de este

rango climático, este tipo de vegetación ocupa las partes más secas del país. La

precipitación está entre 470mm, (menos en la Laguna del Medio) y óOOmmpromedio

anual.

Vegetación. Bosque bajo de hasta 3 a 4m. El crecimiento de las especies arbóreas

es lento, muchas de las cuales tienen aspecto de arbusto. El dosel es muyabierto, porque

las especies arborescentes crecen máso menos dispersas y sus copas rara vez se tocan unas

a otras.

Especies características: Arboles: Acacia scleroxyla* ^ Cameraria linearis* ,
Capparis

ferru^ineay Guapira brevipetiolulata* ^ Bursera simaruba, Plumeria stibsessilis*
, Opun-

tia moniliformis, Lemaireocereus hystrix y Pilosocereus poly^fonus, y pocos Prosopis

juliflora. Estrato arbustivo: Caesalpiniasp*, Cordiaspp.'^y Isidorealeonardii* ,Bursera

brunei*^ Comocladia dodonaea, Harrisia nashii*, Cylindropuntia caribaca, Guaiacum
sanctum, G. officinaley Tournefortiastenophylla* . Especies herbáceas están casi ausentes

y aparecen solamente durante la época de lluvia.

Referencias: Hernández & Czerwenka 1985, Marcano 1989.

2.1.3. Sabanas de la Zona Baja.

Ubicación y características geográficas. Se ubica al sur del Lago Enriquillo

alrededor de la Laguna en Medio sobre lomas aplanadas y terrenos llanos de baja

elevación, cerca de 15msnm. El suelo es muy fino, de color blancuzco-gris claro y
poroso, sin piedras expuestas y muchas veces está cubierto por un liquen.
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Clima. Aparentemente este es el lugar más seco del país, con precipitaciónes

probablemente por debajo de 400mm/a. Los vientos fuertes, secos y calientes del Lago
Enriquillo pasan sobre esta área aumentando la evapotranspiración.

Vegetación. Sabana de pajones de gramíneas. La cobertura vegetal sólo alcanza un
25%. Los árboles pequeños y arbustos son poco frecuentes y solitarios o crecen en

pequeñas colonias o islas. Esta vegetación resulta de una combinación de factores

extremos de clima y sustrato y parece natural.

Especies características: Arboles: Jacquinia spp.*, Piscidia ekmanii*, Maytenus

buxifolia y Prosopis juliflora (no común y de crecimiento atípico). Arbustos: Mimosa
sp.*, Pictetia spinifolia* y Crossopctalum decussatum, Turnera dijfusay Crotón discolor,

Malpighia sp. y Lantana reticulata. Hierbas: un pajón (Poaceae), Portulaca sp.,

Evolvulus sericeus y Sty losan thes hamata.

Referencias: SEA/Depto. Vida Silvestre 1985, Observaciones personales de 1990.

2.1.4. Bosque Seco de la Península de Barahona.
Este bosque se trata como un caso especial, porque su composición vegetal y

estructura presentan características tanto del Bosque Seco (2.1) como del Bosque de la

Llanura Costera (3.1), aunque predominan las del Bosque Seco. Descubrimos que la

vegetación de la parte occidental (de Loma El Guano-Cabo Rojo) difiere más de estos

bosques (2.1 y3.1). El endemismo es alto en esta región.

Ubicación y características geográficas: Procurrente de Barahona, al sur de la

carretera Oviedo-Pedernales e isla Beata (Parque Nacional Jaragua). El sustrato está

caracterizado por rocas calcáreas, principalmente en placas, con elevación í^ntre O y
250m5nm, poca acumulación y desarrollo de suelos, aunque se depositan en mayor

cantidad en zonas bajas (valles) y en las fisuras de las rocas.

Clima. La precipitación está entre 630 y 800mm/a con una estación seca

prolongada de cinco a seis meses, entre diciembre y mayo, y una corta en el verano de

junio a agosto. Debido a la incidencia de vientos fuertes combinados con una

evaporación elevada, el clima es tal vez más seco que lo indicado en los diagramas

climáticos. La temperatura promedio anual varía entre 26^ y 28°C. El este es más

húmedo y menos caliente que el oeste.

Vegetación. Bosque bajo y abierto sobre rocas calcáreas que alcanza en la parte

occidental 5 a 8mde altura, en el que sobresale la palma Haitiella ekmanii con una altura

de hasta 12m. En la parte oriental, donde hay condiciones más húmedas, el mismo tipo

de bosque alcanza una altura de 6 a 12m; aunque debemos destacar que la altura y la

densidad de la cobertura vegetal disminuye de este al oeste.

Especies características: Metopium brownei, M. toxiferum, Acacia skleroxyla*^

Guaiacum sanctum, Bursera simaruba, Plumeria obtusa, Senna atomaria, Capparis

cynophallophora, Haitiella ekmanii* ^ Thouinidium inaequilaterum* ,
Coccolobapubescens,

Cameraria linearifolia* y Catalpa punctata, Opuntia moniliformis, Tabebuiaostenfeldi*

,

Phyllostylon rhamnoides, Comocladia dodonaea, Lonchocarpus pycnophyllus*

.

Referencias: SEA/Depto. Vida Silvestre 1983a, Dirección Nacional de Parques

1986.
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2,2 Bosque Seco Perturbado.
Ubicación y características geográficas. La ubicación coincide con el área de

Bosque Seco (2.1.1.). Este tipo de bosque predomina casi en toda el área delimitada

anteriormente, especialmente donde hay actividades carboneras. Las características

están descritas en 2.

Clima. Vea 2. y 2.1.

Vegetación. Se puede distinguir esta zona por la presencia de Prosopis juliflora y/
o Acacia macracantha. Aparentamente Prosopis ^xcáormm en zonas de baja elevación,

mientras Acucia predomina en elevaciones alrededor de 500m. La distribución de

ambas especies está estrechamente relacionada con la presencia de ganado que consume

los frutos y excreta las semillas viables. La mayor parte de este bosque tiene Cactáceas

cuya abundancia depende de la precipitación y mucho más del grado de alteración. La

actividad carbonera reduce el número de especies leñosas aptas para carbón y leña y
aumenta la concentración de especies no deseables a los carboneros, incluyendo las

Cactáceas.

Se notan zonas con escasa cobertura de plantas leñosas y de vegetación en general

donde la presencia de A¿iave spp. es muy visible. Posiblemente la presencia de A¿ave

depende de la disponibilidad de luz. Su relación con el sustrato no se ha investigado. Se

entiende que una vegetación secundaria es un sistema muy dinámico y la dirección de

sucesión en un sitio particular depende de las condiciones locales y las especies presentes.

Los procesos de sucesión todavía no se conocen. Por tal razón, no ofrecemos

explicaciones acerca de las variaciones notadas, aunque mencionamos las más visibles.

2.2.1. Bosque de Prosopis juuflora.

Vegetación. Bosque bajo y claro que normalmente no alcanza más de 6 a 8m. Por

el corte continuo a que es sometido este ecosistema, los árboles muchas veces se

asemejan a ai'bustos grandes. Este bosque se caracteriza por la abundancia de árboles

espinosos Prosopis juliflora y Acacia macracantha. Aparecen también especies del

Bosque Seco Natural (2.1 .), pero en poca cantidad, las más abundantes son Phyllostylon

rhamnoides y Bursera simaruba. También abundan Senna atomariuy Lemaioccrcus

hystrixy Pilosocereus poly¿¡onusyz veces Opuntia moniliformis. Caesalpinia coriaria es

más abundante en el norte.

Referencias: CifFeri 1936,Fisher-Meerow 1983, García &Alba 1989, Hernández

& Disla 1987, Jansen 1981, Jennings & Ferreiras 1979.

2.2.2. Bosque Perturbado de Cactáceas.
Ubicación y características geográficas. Esta vegetación puede observarse en la

Hoya del Lago Enriquillo, en Galeón de Baní, hacia Azua y Barahona, y en el norte, al

oeste de Santiago, hasta la frontera con Haití. Dentro del área de Bosque Seco ocupa

las zonas más secas.

Clima. Vea 2.1.2.

Vegetación. Proviene de la vegetación alrededor del Lago Enriquillo la cual

coincide con la situación en el norte, alrededor de Monte Cristi, bosque bajo de 5 a 6m
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de altura con predominio de Caaáceas. Las especies arbustivas, con la excepción de

Cylindropuntia caribaea, desaparecen con la frecuencia e intensidad de la alteración.

Especies características: Estrato arbóreo: ProsopisjuUflora, Pilosocercus polygonus,

Lemaireocereus hystrix, Opuntia moniliformis, NeoMonia paniculata*^ Capparis

ferru^inea; estrato arbustivo: Cylindropuntia caribaea, Harrisia nashii*^ Tournefortia

stenophylla* ,
Caesalpinia sp.*, Cordia ¿¡lobosa, Boerhavia scandens. Turner a diffusa,

Pictctia spinifolia*. Existían más Guaiacum officinalis y G. sanctum, pero ftieron

cortados hace muchos años.

Referencias: Domínguez Montandón & Feliz Nova 1986, Marcano 1989 y
observaciones personales de los autores.

3. Bosques Semideciduos.

Estos bosques están ubicados en zonas climáticas con estaciones secas bien

marcadas, pero de duración variable durante algunos meses seguidos. En años secos, esta

estación puede extenderse a más de seis meses. Comoconsecuencia de la sequía, están

presentes especies de árboles y arbustos deciduos. El tiempo que pasan estas especies sin

hojas depende de la precipitación total y la duración e intensidad de la sequía.

Desde la zona más húmeda a la más seca puede notarse un aumento del porcentaje

de especies deciduas, de igual manera, la disminución de la diversidad de especies. La

pérdida de hojas de las especies deciduas es muy notable durante las estaciones secas. La

transición de los Bosques Secos (2.) a los Bosques Latifoliados Siempre Verdes (4.) es

gradual. Consideramos que los Bosques de la Llanura Costera (3.1.) y los Bosques de

Swietenia-Coccoloba (3.2.) están ubicados en el gradiente ambiental entre Bosques

Secos (2.) y Bosques Ombrófilos (4.1.).

3.1. Bosques de la Llanura Costera.

Ubicación y características geográfícas. Comprende una franja de anchura

variable sobre la plataforma costera desde Macao hasta San Cristóbal (Punta Palenque).

La llanura costera está caracterizada por una extensa plataforma de rocas coralinas

de elevación entre O y 20msnm (max. SOmsnm). Normalmente los suelos están muy
poco desarrollados y a veces ausentes. Hay mayor acumulación de masa orgánica, que

se encuentra solamente en depresiones. En depresiones profundas donde sale el agua

subterránea se forman pantanos con acumulaciones de materia orgánica de mucho
grosor.

Posiblemente haya habido también una zona de bosque costero entre Villa Isabela

y Puerto Plata (Marcano en Martínez, 1984) y en forma discontinua hasta Samaná, pero

hoy día esta zona está muy alterada y la vegetación natural no existe.

Clima. La precipitación varía entre 1000 y 1700mm/a con una estación seca en eí

invierno entre enero y marzo, la cual coincide con la caída de las hojas de algunas

especies. La temperatura promedio anual varía entre 26 y 28°C. Aparentemente, los

fuertes y permanentes vientos del mar combinados con la influencia de la sal, son factores

importantes para la presencia de este tipo de vegetación.

Vegetación. La vegetación de esta zona está caracterizada por un mosaico de
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bosques de altura mediana que crecen sobre las rocas calcáreas Je origen coralino (3.1.1.

Bosque costero sobre rocas) y de bosques altos en depresiones pantanosas con alta

acumulación de masa orgánica (3.1.2. Bosque costero de áreas pantanosas) debido

a cambios de relieve y sustrato.

3.1.1. Bosque Costero Sobre Rocas.

Ubicación y características geográficas. En la zona delimitada anteriormente,

este tipo de bosque cubre la plataforma costera de rocas coralinas de elevación entre O

y 20msnm (max. SOmsnm). Debido a su origen, en la roca abundan perforaciones y
fisuras por las cuales desaparece la masa orgánica, lo que implica muy poco desarrollo

y a veces ausencia de suelo.

Vegetación. Bosque de altura baja hasta mediana que alcanza 2-lOm (20m). El

dosel del bosque muchas veces está muy alterado por los efectos del viento y la sal; esto

es muy común en las proximidades del mar. En lugares más alejados del mar, el bosque

no muestra influencia del salitre, el estrato de las copas de los árboles es cerrado y el

estrato arbustivo no es muy denso.

Debido a la escasez de suelo muchas veces las raíces crecen sobre las rocas desnudas

y forman así redes densas. El estrato herbáceo es pobre y casi siempre predomina la

Zamia pumila. Posiblemente la alta abundancia de epífitas indica la elevada humedad
del aire (más que precipitación). Bajo alteración y dentro de las rocas expuestas de los

farallones aparecen Cactáceas arborescentes.

Especies características: Arboles: Kru^iodcndron ferreuniy Coccoloba diversifoliay

Bursera simaruba, Sideroxylon foetidissimuMy S. obovata, S. salicifolia, Ateramnus

lucidíiSy Mctopimn toxifcrmn. M. brownciy Eu¿reniaspp., Guaiacumsanctumy Erythroxylum

spp.. Candía wintcranay Ziziphus ri¿inoniy Capparisspp. Arbustos: Psychotria nervosay

Hamelia patenSy Picramnia pcntandray Randia aculeatay Chiococca albñy y Amyris

clcmifcra. Lianas: Scrjania polyphylldy Smilax populncay Vanilla spp., y Hyloccrcus

trÍ£}onus. Hierbas: Zamia pumila. Epífitas: Tillandsia balbisianay T. fasciculatay T.

utriculatay Potuya nudicaulisy RJnpsalis baccifcray y Broujfhtonia dominjfensis*

.

3.1.2. Bosque Costero de las Areas Pantanosas

(Bosque de Bucida buceras).

Ubicación y características geográficas. En la zona delimitada más arriba (3.1.

Bosque de la llanura costera), este tipo de bosque ocupa las áreas con suelos húmedos
hasta pantanosos y proftmdos. Dichas áreas se encuenti*an principalmente en depresiones

donde el agua subterránea está cerca de la superficie. En zonas abiertas, el bosque tiene

contacto con la vegetación de los humedales de agua dulce. Dichos bosques pueden

localizarse en la zona entre la Laguna de Bávaro y Laguna Hoyo Claro. El Bosque de

Bucida buceras oc\xp2i áreas de tamaño variable, aunque no muy extensas (hasta Ibii de

diámetro).

Clima. Apai'entemente la presencia de agua subterránea y de suelos profundos son

más importantes para la formación de este tipo de bosque que las condiciones climáticas.

Vegetación. Bosque con altura hasta 20m (35m) con predominio de Bucida
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buceras. En cl estrato arbóreo inferior (
3

- 5m) abunda Annona^labra; el sotobosque casi

no existe. El suelo está cubierto por una gruesa capa de hojarasca en diferentes estados

de descomposición. La vegetación es pobre en especies.

Especies caractcrístícas: Bucida buccras, Sabal domin¿iensis*' (posiblemente un
indicador de perturbación), Annona glabra, Calophyllum calaba.

Referencias: Cifferi 1936, Francis 1989, Martínez 1984, Peguero &Salazar 1986,

Sánchez & Hager (en prensa), SEA/Depto. Vida Silvestre 1992a, Zanoni et al. 1989.

3.2. Bosques de Swietenia-Coccoloba.

Ubicación y características geográfícas. En la parte oriental del país estos bosques

ocupan el interior de la Llanura Costera. La transición del Bosque Costero (3.1.) al

Bosque de Swietenia- Coccoloba es gradual. De la misma manera como desaparecen

especies típicas de la costa, aumenta la presencia de Swietenia maha^oni.

En las demás regiones del país estos bosques frecuentemente están ubicados al pie

de las cordilleras, y por lo general aparecen entre los Bosques Secos (2.) y los Bosques

Siempre Verdes (4.). Su distribución depende de la precipitación y temperatura, y por

eso, su límite inferior varía entre el nivel del mar y 400msnm, mientras su límite superior

llega en casos especiales hasta 900msnm (Sierra de Neiba). Por la explotación a que han

sido sometidos estos bosques en el pasado, especialmente los de la Caoba {Swietenia

maha^oni), quedan sólo algunos reductos de la vegetación natural, que por lo regular

en su mayoría están muy alterados.

Los suelos en su mayoría se desarrollan sobre rocas calcáreas tanto de rocas coralinas

en la zona costera, como rocas metamorfizadas en el interior. A veces, las rocas madres

son ciTStalinas como es el caso en la Cordillera Central.

Clima. La precipitación varía entre 1000 y 1800mm/a. Las estaciones secas

coinciden con los meses de invierno (noviembre hasta abril) y pueden durar de uno hasta

seis meses en las áreas mássecas. Según la elevación, la temperatura promedio anual varía

entre 21 y 26°C.

Vegetación. Se define este tipo de bosque por la frecuencia de Swietenia maha^oni

y Coccoloba diversifolia.

En la paite más húmeda, el bosque está más desarrollado y los árboles alcanzan 15

a 20m. No existen reportes recientes sobre esta vegetación. Según Ciferri (1936)

abundan en la Llanura Costera, alrededor de Santo Domingo, Swietenia mahagoni,

Coccoloba diversifolia, Capparisfrondosa, Ceiba pentandra, CeltistrinervayZanthoxylum

elephantiasis, Z. martinicense, Guare aguidonia (en los sitios más húmedos), Guazuma
ulmifolia, Kru£iiodendron ferreum, Sideroxylon foetidissimum, Trichiliahirta, T. pallida

y Catalpa longissima.

En las zonas más secas, al pie de las cordilleras, después del Bosque Seco (2.), el

Bosque de Swietenia-Coccoloba tiene componentes de este. Entre las especies arbóreas

están Swietenia mahagoni, Coccoloba diversifolia, C.flavescens* , Phyllostylon rhamnoides,

Capparis cynophallophora, Acacia macracantha, A. skleroxyla*, Catalpa longissima,

Sideroxylon foetidissitnam, Guazumaulmifolia, Guaiacum officinale, Burserasimaruba,

entre otros (véase cl reporte de Ciferri acerca de Las Matas de Fai*fan y San José de las
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Matas).

Cifcrri (1936) sostiene que estos bosques ya en esos tiempos fueron alterados. La

caoba tiene valor comercial desde el siglo 19 y fue cortada selectivamente en casi todos

los bosques de la isla.

San tana, Dominici & Schaub (1990) y Santana (1991) describen bosques de este

tipo (3.2) en la veniente sur de la Sierra de Neiba en las proximidades de Los Pinos del

Edén. Ellos distinguen entre un Bosque de Coccoloba divcrsifolia localizado entre 400

y óOOmsnm,y un Bosque de Swietmia maha¿(oni con Coccoloba divcrsifolia ubicado

entre 600 y 900msnm. La presencia del Bosque de Swietcnia-Coccoloba en esta elevación

se explica por la baja precipitación en esta zona. La composición arbórea y arbustiva es

una combinación de los bosques de la Llanura Costera y del Bosque Seco. Entre los

árboles están Swictcnia maha^foni, Catalpa lon^issima, Coccoloba divcrsifolia, Acacia

skleroxyla* y Rauvolfia nitiday Guaiacum sanctunty Burscrasimarubay Drypetcs latifolia,

D. alba, Gyminda latifoliay Ficusct pcrforatay Kru£¡iod^ndron ferrcum, Citharcxylum

fruticosumy Plumcria obtusay y Clusia rosca. Prosopisjulifloray Acacia macracanthason

indicadores de la alteración. Entre los arbustos se encuentran Alvar adoa haiticnsis*,

Erithalis fruticosay Amyris diatrypa, Schacffcria frutcscenSy Calyptro^cnia biflora,

Comocladiasp.y Antirhcasp.y Pictctia spinifolia* ^ Psychotria patcns, Pisonia aculeatay

A^avc antillarum.

Referencias: Ciferri 1936, Santana & Schaub 1990, Santana 1991.

4. Bosques Latifoliados Siempre Verdes.

4.1 Bosques Ombróhlos (Bosques Pluviales).

Ubicación y características geográficas. Zona baja hasta SOOmsnm(óOOmsnm)
que comprende la Región Noite y Noreste entre Puerto Plata y Miches incluyendo las

vertientes norte y noreste de la Cordillera Septentrional, Península de Samaná y
Cordillera Oriental. En la cuenca del río Yuna, este tipo de vegetación se extiende con

inteiTupciones al pie oriental de la Cordillera Central. Mientras estos bosques cubren

grandes áreas en forma continua en el norte, su distiibución hacia el suroeste es en forma

de mosaico según el relieve y la exposición.

A causa de la influencia del hombre, estos bosques han desaparecido de su área

potencial casi por completo, sólo quedan manchas. Restos con extensiones considerables

se encuentran solamente en la Cordillera Septentrional y Los Haitises.

Clima. El clima es húmedo tropical, la amplitud diaria de la temperatura es más
grande que la amplitud anual. La precipitación promedio anual generalmente está por

encima de los 2000mm; las estaciones secas no existen. La temperatura promedio anual

es alrededor de 26°C.

Vegetación. Bosque alto, siempre verde que alcanza 25 mcon árboles emergentes

de hasta 35m. Aunque la fisionomía es prácticamente igual en todas las áreas, existen

diferentes tipos de Bosques Ombrófilos, según la composición de las especies.
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4.1.1. Bosques Latifoliados Siempre Verdes de Lluvias

Estacionales

4.1.1.1. Bosque de Sloaneá luaFouA,
Ubicación y característícas geográficas. Restos de este bosque se encuentran en

la Cordillera Central. Se conocen representantes del bosque en la vertiente norte de

Loma Nalga de Maco, entre 650 y 1500m., y cerca de Monción, en el Parque Armando
Bemiúdez, cerca de Los Iguamos, alrededor de 1500m. En los lugares citados, este

bosque crece en pendientes fuertes con suelos profundos y bien drenados.

Clima. Las precipitaciones anuales son de alrededor de 2000mm, con una estación

marcadamente menos lluviosa durante el invierno. La temperatura promedio anual

estimada es de 18 a 24®C.

Vegetación. Bosque alto de hasta 40m de altura, con predominio de Sloanea

ilicifolia, con troncos rectos de hasta L5m de diámetro y contrafuertes tabulares

grandes. Sloanea está asociada con Clusia rosea, Oxandra laurifolia y Dendropanax

arboreus. Por causa de la densidad del dosel del bosque alto, los estratos inferiores son

pobres. El sotobosque está compuesto por árboles jóvenes y Gomedesia lindeniana,

Myrcia splendens y Miconia punctata. Entre los arbustos están Gemeria decapleura* y
Psychotria brachiata. Entre las hierbas predominan los heléchos como Danaea sp.,

Asplcnium cuneatum, Nephrolepis pectinata y Polypodium tljyssanolcpsis.

Comoresultado de la estacionalidad de las precipitaciones, es muy notable la caída

de hojas de Sloanea.

Dentro de estos bosques se encuentran, a lo largo de arroyos y ríos, franjas de

Prestoea montana que están descritas como Bosque Ribereño de las Montañas Altas

(6.2.3.).

En la parte alta y más húmeda se nota un cambio en la diversidad del estrato

arbóreo; la importancia de Sloaneasc reduce y aparecen nuevas especies como Brunelíia

comocladifolia, Tabelmiaspp.y Podocarpushispanoliensis* y Didymopanaxtremulus.Asi^

este bosque es de transición al Bosque Nublado de Didymopanax tremulus(4.2.2.l.).

Referencias: Reporte SEA/Depto. Vida Silvestre 1992b, observaciones personales,

libro de campo T. Zanoni 11.7.1980 y 14.3.1991.

4.1.2. Bosques de Los Haitises.

Ubicación y características geográficas. Los Haitises están localizados al sur de la

Bahía de Samanáy coinciden a grandes rasgos con la zona cársica de Los Haitises. Dicha

formación está constituida por mogotes, los cuales a manera de ondulaciones, se

intercalan con pequeños valles. En el interior los mogotes son de 30-60m o más.

Próximo al mar, los mogotes más altos alcanzan más de lOOm (380m). Los valles rara

vez pasan de 200m de longitud y su forma típica es de "U" o "V^. Las laderas de los

mogotes son muy indinadas, a veces verticales, formando farallones. Suelos profundos

de color rojo solamente se desarrollan en el fondo de los valles. En los mogotes, se

encuentra poco desarrollo de suelos y la acumulación de materia orgánica (hojarasca)

tiene más importancia como sustrato.
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Clima. La precipitación es alta y varía entre 2000 y 2200mm/a. Durante la noche,

la zona con frecuencia está nublada y la niebla muchas veces se queda en los valles hasta

que el aire se calienta (hasta las 9:00 a.m.). Este fenómeno y la sombra que proyectan

los mogotes disminuye la evaporación y la temperatura aumentando la humedad en el

fondo de los vallecitos. Contrariamente, el microclima encima de los mogotes es más

seco porque la radiación solar es mayor y por el movimiento del aire y la poca retención

del agua por el sustrato.

La exuberancia de esta vegetación es el resultado de la cantidad y frecuencia de las

lluvias. En Los Haitises no existen estaciones secas, no hay meses en que la precipitación

sea menor de lOOmm, el promedio mensual. La temperatura promedio anual es

alrededor de 25°C. No se nota la influencia de vientos ftiertes.

Vegetación. Debido al cambio de relieve, sustrato y microclima se pueden

distinguir dos tipos de vegetación en el área de Los Haitises: Bosque alto húmedo en

el fondo de los valles (4.L2.2. La vegetación de los valles) y bosque más bajo de los

mogotes sobre rocas calcáreas (4.L2.3. La vegetación de los mogotes).

Especies características: vea 4.L2.2. y 4.1.2.3.

Especies endémicas: En el área de Los Haitises se reportan 92 especies endémicas

de la Isla y 14 de éstas sólo de Los Haitises. Las últimas son: Plumería ma^gníi* , Tabehña
maxonii*^ Pitcairnia domin£iensis* , Bourreria sp., Gesneria viridiflora subsp.

quísqueyana*
,

Myrcia abboitiana*^ Psidium cuspidatum*
^

Guapira reticulata*^

Lepto£ionum molle*, Reynosia domin^ensis* ^ Ziziphus rhodoxylon, Antirhea ekmanii*^

Guettarda abbottii*^ y Amyris metopioides*

.

4.1.1.1. La Vegetación de los Valles.

Esta vegetación constituye un bosque alto hasta de 30mque está bien protegido de

los vientos por los mogotes. En el mismo se pueden distinguir dos estratos arbóreos. En
el estrato más alto o superior abundan Oxandra laurifoUa, Tetra^astris balsamifera,

Dendropanax arboreusy Ocotea spp.^ Guarea^uidoneay Sloanea berteriana. El segundo
estrato arbóreo alcanza 5 a 15m y está compuesto por especies del estrato superior y
además se encuentran Prcstoea montanay Calyptronoma spp., Turpinia occidentaliSy

Cordiasulcatay Ormosia kru^fii. El estrato arbustivo es pobre y representado mayormente
por Rubiáceas como Palicourea spp. y Psychotria spp. En el sotobosque predominan los

heléchos y son raras otras plantas herbáceas como Costus scaber.

El bosque es rico, tanto en plantas epifíticas como en heléchos (varias especies,

Zanoni et al. 1990); entre las epifíticas csún: Rhipsalis bacciferay bromclidisy Anthurium
spp. Entre las bromelias cabe mencionar Guzmania berteroanay G. lin^ulata y Vriesca

rin^ens. El género Anthurium está representado por A. crenulatumy A.¿fracile y A.

scandens. Entre las lianas abundan Marc^raria rectiflora y Entada ¿i^as.

4.1.2.3. La Vegetación de los Mogotes.
Esta vegetación constituye un bosque bajo o mediano, entre 5 y 1 5m., normalmente

es más alto en el tope de los mogotes. La estructura del bosque está influenciada por el

sustrato y el microclima. A veces es difícil distinguir estratos. Por su composición vegetal.
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la vegetación se parece mucho al BOSQUEDELA LLANURACOSTERA(3.1.1.)-

Arboles típicos de esta zona son: Coccothrinax ar^ientea^ C.¿iracilis, Lepto£¡onum

molle*, Sapium daphnoides, Allophylus cominia, Thouinia domin^fensis* , Psidium

acranthum* ^ Sloanca arny^fdalina, S.bcrteriana, Manilkara bidentatci, Ziziphus

rhodoxylum, Ocotca coriaccay y a veces, Swietcnia maha¿¡om. Los arbustos comprenden:

Piptocoma samamnsis*
,
Guapira reticulata*'

, Amyris metopioides*
, Brunfelsia americanay

Gesneria viridifolia subsp. quisqueyana* ^ Chioccoca albay Isidorea veris* ^ Tabebuia

acrophylla* y Calycqgonium hispidulum* . Lianas son: Marc^ravia rcctifloray Rhodopis

planisiliqua* y Vanilla wri¿htii. Plantas herbáceas y epifíticas: Anthurium crcnatum,

A.^racilcy Begonia brachypoda* , Pitcairnia domin^ensis* ^ Tillandsia pruinosay Vriesea

tuerckljcimii. Muchas phntdiS que, en el bosque de los valles se encuentran como epífitas,

crecen en los mogotes directamente sobre las rocas.

Referencias: Zanonietal. 1990, Agencia de Medio Ambiente y Junta de Andalucía

1989.

4.1.3. Bosque de Moraabbottil
Ubicación y características geográficas. Vertiente noreste de la Cordillera

Septentrional, entre Moca y Nagua. Todavía existen manchas de este tipo de bosque al

pie de la paite oriental de la Cordillerp Central: Sierra Prieta (150m), Loma Peguera/

Bonao (200m), Casabito (500m), Pancholo/San Cristóbal (650-720m) y Firme de

Banilejo-Rancho Arriba (800m). Debido a la desaparición de los bosques naturales es

casi imposible reconstruir su distribución original.

Actualmente se encuentran bosques de Mora abbottii de extensión considerable y

en condiciones óptimas en el área de Loma Quita Espuela y Loma Guaconejo, donde

ocupan, en la vertiente noreste, la zona entre 100 y óOOmsnm(700msnm) y, en la

vertiente sur, la zona entre 600 y 700msnm(SOOmsnm). En el gradiente altitudinal este

bosque está localizado más abajo de la zona nublada.

Clima. El clima está caracterizado por precipitaciones muy elevadas, por encima de

2400mm/a. No hay estaciones secas. Los meses de mayor precipitación son mayo y
noviembre. Debido a la alta nubosidad la temperatura es moderada y varía entre 20 y
24°C promedio anual.

Vegetación. Bosque alto, siempre verde, que alcanza 25m. Arboles emergentes

llegan a 35mde altura. La vegetación mayormente está caracterizada por el predominio

de Mora abbottii*^ que en algunos casos representa hasta 20%de la cobertura arbórea.

Codominantes son Cyrilla racemiflora y Ocotea leucoxylon. En un inventario forestal

(González y Perdomo 1990) reportan alrededor de 40 especies arbóreas en 1 ha. de este

bosque, aunque la mayoría de ellas está representada por un bajo número de individuos.

El bosque no es homogéneo sino como un mosaico. Aunque la composición es muy
parecida, la importancia de las diferentes especies varía. Hay áreas donde predomina

Sloanca bcrteriana o Cyrilla racemiflora^ pero Mora abbottii* siempre está presente.

El bosque intacto es oscuro en su fondo y por eso el soto bosque es pobre y está

principalmente representado por árboles jóvenes del bosque alto.

Especies características: Entre las especies arbóreas abundan Mora abbottii*^
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Cyrilla racemiflora, Ocotea Icucoxylon, Calyptronom a dulcís* , Tabcbuia sp.*, Poutcria

domin^ensis*
^

Carapa^uianensisy Sloanca bcrtcriana. Entre las epífitas Vricsca rin^cns

es muy ft-ecuente.

Referencias: González y Perdomo, 1990; Hager, 1990; Sánchez y Hager, 1990;

SEA/Depto. Vida Silvestre, 1988b; Weaver, 1983.

4.1.4. Bosque de la Cordillera Oriental.

Ubicación y características geográñcas. Las últimas reliquias de los bosques

originales de la Cordillera Oriental, se encuentran en la LomaHerradura, entre los Kms.

16 y 18, al sur de Miches, carretera Miches-El Seibo, en una elevación de 500 a 547m.

El remanente del bosque ocupa la parte más alta de la Cordillera. La extensión actual

del bosque se estima en menos de 10 km^. El relieve es muy accidentado. Los suelos son

de color gris y normalmente profundos con buena cobertura de hojarasca.

Clima. Las lluvias están por encima de 2000mm/a sin estaciones secas. La zona está

frecuentemente nublada; la precipitación de niebla debe ser considerable. La temperatura

promedio anual se calcula en 22.5°C, sin grandes variaciones durante el año. Es notable

el efecto de los vientos alisios sobre la vegetación, aunque no conlleva deformación de

los árboles.

Vegetación. Bosque alto y denso (cobertura arbórea 90-100%), que alcanza 15 a

25 mde altura y hasta 2m de diámetro {Buchcnavia tetraphylla). En este estrato hay

muchos árboles que en otros lugares son indicadores de cierto grado de alteración.

Posiblemente se trata de un bosque secundario pobre en especies, pero bien desarrollado.

También, es posible que lo que haya sea un mosaico de bosque secundario y primario.

Las especies que abundan en este estrato son: Didymopanax morototoniy Ormosia kru^iiy

In^a fa¿ifolia, Buchenavia utraphylla, Sloama bcrtcriana, Tctra¿astri$ balsamifcra,

Carapa£itiiancnsiSj Zanthoxylum elephantiasis, Z. martinicense y Oreopanax capitatus.

El segundo estrato arbóreo (3-lOm) está compuesto por heléchos arborescentes

{Cyathcaspp.)^ Ocotea leucoxylon, Casearia arbórea, Eu£icnia domin^fcnsis, Turpinia

occidentalis, Ficusspp., Miconia mirabilis, Guarea ¿uidonia, Byrsonima spicata, y las

palmas Bactris plumeriana* y Prestoea montana (especialmente en las laderas y
vallecitos). Entre las lianas cabe mencionar Philodendron lin£fulatum, Philodendron

oxycardium, Securidaca vir^ata, Marc^ravia rectiflora, Entada¿[i¿ias {\iznz más común
que a veces alcanza Im de diámetro), Paullinia pinnata y Schle^elia brachyantha. Los

esü'atos arbustivo y herbáceo están poco desarrollados. Los arbustos incluyen Psychotria

bertcroana, P. uli^inosay Urera baccifera. Entre las herbáceas se encuentran Costussp.^

Nephrolepis rivularis, N. multiflora, Coccocypselum herbaccum, Pharns lappulacea, P.

patyifolius, Scleria mclaleuca, Columnca san^iíinca y Olyra latifolia, y pocas especies

terrestres y epifíticas de heléchos, Bromeliáceas y Orquidáceas. De las Bromeliáceas es

más notable la presencia de Guzmania monostachyay Vriesea sintenisii. Es muy notable

la presencia del helécho epifítico Anetium citrifolium sobre Prestoea montana, en

República Dominicana solamente reportado en Los Haitises y esta localidad.

La alta abundancia de Scleria mclaleuca en algunas áreas del bosque, indica

alteración y dificulta la penetración.
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Referencias: Libro de campo de Zanoni 1990/1991.

4.2. Bosques Latifoliados Nublados.
Estos tipos de bosques se encuentran en las zonas montañosas donde su distribución

coincide con las áreas de condensación de las nubes. Así, los Bosques Nublados

descienden más en las áreas expuestas a los vientos (hasta óOOmsnm), mientras en zonas

más elevadas (por encima de lóOOm) la exposición a los vientos muestra menos
importancia. Su limite superior coincide con los límites superiores de los Bosques

Latifoliados, alrededor de 2300m. En las elevaciones medias, la extensión de los Bosques

Nublados está actualmente muy reducida en comparación con lo que fue su extensión

original.

El clima está caracterizado por la alta cobertura de nubes (niebla), resultando una

alta humedad y reducidas insolación y temperatura. Aunque la caída de lluvia normalmente

es muy alta, la precipitación de agua por causa de la niebla (precipitación horizontal)

muchas veces es sustancial y mantiene elevada la humedad del aire. Esto último se refleja

en la alta abundancia de plantas epifíticas. En elevaciones medianas la influencia del

\aento sobre la estructura de la vegetación es notable.

En el curso de un transecto altitudinal puede notarse un cambio del bosque, de

su composición florística y la estructura de la vegetación. Se pueden distinguir tres

tipos de bosques:

A. Los Manadares (4.2.1.). Ocupan las elevaciones más bajas, entre 600 y 1250m
(en ocasiones hasta 1775m). El bosque desarrolla un dosel uniforme caracterizado por

un alto predominio de la palma manada {Prcstoca montana).

B. Bosques de Didymopanax tretnulus {^.2.2.)

B.l. El Bosque de Didymopanaxtremulus {^.2.2.1.). Ocupa las zonas más altas,

por encima de 1200m. Aunque el Didymopanax trcmnlus x.2.m\Át\\ está presente en los

otros dos tipos de Bosque Nublado, en este último es de mayor abundancia y representa

hasta un 25% de la capa boscosa. El Didymopanax tremulus crece en él como árbol

emergente. La composición de las especies de este bosque es muy parecida a la del

Bosque de Ebano. Como resultado de la mayor elevación, se obsei'va un cambio y
empobrecimiento de la composición florística.

B.2. Los Bosques con Ebano {Ma¿inoliaspp,) (4.2.2.2.). Ocupan las elevaciones

medianas, entre 950 y 2100m en regiones expuestas a vientos fuertes y frecuentes.

Aparentemente los claros, los cuales son consecuencias de huracanes y vientos fiiertes,

son básicos para la regeneración del Ebano {Ma¿¡nolia spp.). Estos bosques solamente

existen en áreas pequeñas en la Sierra de Bahoruco Oriental y la Cordillera Central

Oriental. El dosel de este bosque es muy irregular, marcado por árboles altos, viejos y
dispersos.

B. 3. Bosque con Fodocarpus aristulatus (4.2.2.3.). Está limitado a la parte más

alta de los Bosques Latifoliados Nublados, entre 1800 y 2200m. Este tipo de bosque

es conocido en la Sierra de Neiba Occidental y alrededor de La Nevera/Reseiva

Científica Valle Nuevo.

C. Bosque Enano (4.2.3.). Presenta un caso especial dentro de los Bosques
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Nublados. Hasta ahora es conocido solamente en la cima de Loma Nalga de Maco,

donde cubre principalmente el tope de la loma, alrededor de 1900m.

En quebradas y a lo largo de los ríos en zonas montañosas, se pueden encontrar

bosquecitos de Manada en forma de bosques de galería. Estos se pueden considerar

como una intrusión dentro del Bosque Nublado o de los Pinares.

4.2.1. Los Manaclares (Bosque de Prestoea montana).

Ubicación y características geográficas. Los Manaclares están localizados en

regiones montañosas de las zonas de condensación de las nubes a una altitud de 600 a

1250msnm (en casos especiales puede ser de hasta 1775msnm.). Su distribución

altitudinal depende siempre de condiciones locales como topografía y clima.

Los mejores ejemplos de bosques de Manada se encuentran en la Cordillera

Septentrional: LomaDiego de Ocampo, Loma Isabel de Torres (alterado), Loma Quita

Espuela; La Cordillera Central: LomaCasabito/Bonao (devastado en parte), Barbacoa,

el Manadar de San José de Ocoa, Loma Nalga de Maco, y, en la Sierra de Bahoruco:

Monteada Nueva y zonas periféricas (devastada en gran parte) y Loma Remigio (en

buena condición). Las zonas de Prestoea montana de la Sierra de Neiba, recientemente

(en lo últimos 15 años), han sido devastadas para incorporar las tierras a la siembra de

habichuelas.

Los suelos son ricos en materia orgánica y hojarasca en diferentes estados de

descomposición, y casi siempre están saturados de agua.

Clima. No existen estaciones climáticas en estas áreas, pero el total de las lluvias se

estima por encima de 2000mm/a. En comparación, en un Manaclar de Puerto Rico se

ha reportado una precipitación de 4660mm/a (Lugo y Rivera Batlle 1987). El clima está

caracterizado por la casi constante cobertura de niebla, por lo que la humedad relativa

del aire casi siempre está en alrededor de 100%. La temperatura es moderada, alrededor

de 20°C, sin variaciones significativas entre el día y la noche.

Vegetación. Bosque Nublado con predominio de la Manada {Prestoea montana)^

la cual ocupa más del 50%de la cobertura vegetal. El bosque alcanza una altura de hasta

lOm ( 1 3m) con árboles emergentes que a veces alcanzan 20m. Los Manaclares forman

franjas al ti tu dinales de muy abrupta transición a los Bosques Latifoliados.

Por la alta humedad del aire, el bosque es rico en epifíticas (heléchos, orquídeas,

bromelias, musgos, hepáticas y pequeños arbustos de Rubiáceas y Gesneriáceas). Las

especies arbóreas asociadas provienen en su mayoría de los bosques próximos; entre ellas

son frecuentes especies de la familia Lauraceae.

En los subestratos son comunes los heléchos arborescentes, arbustos de Rubiáceas,

especialmente Psychotria spp. y Palicourea spp., y arbolitos de Myrtaceas, los cuales

alcanzan 4m. Dentro del bosque intacto y cerrado, el sotobosque no es muydenso; aun

en alturas elevadas, sobre los 1200msnm, la vegetación muchas veces está cubierta por

enredaderas del género Arthrostyllidium spp. Los troncos de los árboles y el suelo

muchas veces están en\aieltos por un manto grueso de musgos y hepáticas. En zonas

pantanosas Prestoea montana desarrolla numerosas raíces adventicias.

Con excepción de las lomas Diego de Ocampo(Zanoni et al. 1990), Quita Espuela
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(Hager 1990) y de la Barbacoa (libro de campo de Zanoni, 1982) la composición

florística de los Manaclares ha sido poco estudiada y conocida.

La Loma Diego de Ocampoestá situada al noroeste de Santiago de los Caballeros

y representa el pico más alto de la Cordillera Septentrional. Los Manaclares se

encuentran en exposición norte, entre 1100 y 1250msnm. Especies características:

Arboles: Prestoea montana, Turpinia occidentalis, Dendropanax arbóreas, Oreopanax

capitatuSy Alchornea latifolia, Tabcbuia bcrterii. Arbustos: Psychotria bcrteroana,

Palicourca eriantha, Lcandra lima*^ Cljrysophyllum ar^entcum, Ncolau^eria apiculata*^

Cestrum inclusum* y Clusia clusioides.

La Loma Quita Espuela es la más alta de la parte este en la Cordillera Septentrional,

y está situada a unos 15km al noreste de San Francisco de Macorís. El manaclar se

encuentra en exposición norte a sureste, entre 600 (700 en exposición sureste) y
900msnm. Desde la cima se extiende hacia el este sobre el Firme de Quita Espuela,

donde cubre ambos lados de la misma; en esta zona a veces representa hasta el 80% de

la cobertura vegetal. Especies características: Arboles: Prestoea montana, Cyrilla

racemiflora, Didymopanax tremulus (árbol emergente), Haenianthus salicifolius var.

obovatus*y Ocotea foeniculacea, Myrcia splendensy Clusia clusioides. Entre los arbustos

y heléchos arborescentes: Psychotria plumeri, P. ulijfinosa, Vaccinium racemosum,

Mecranium multiflorum, Schradera subsessilis, Cyathea abbottii* y C. brooksii*. Lianas:

Marcar avia rcctiflora, Philodendron sp. y Hillia parasitica (crece también como
arbusto y epífita).

La Loma de la Barbacoa está ubicada en la vertiente sur de la Cordillera Central al

norte de Baní. El Manaclar se encuentra en exposición norte de la Loma entre 1300 y
1775msnm. Especies características: Arboles: Prestoea montana, Mcliosma impressa*,

Tabebuia revoluta*. Persea oblon^ifolia, Anthirea oli^antha* y Weinmannia pinnata.

Arbustos: Psychotria berteriana, Poly^ala fuertesii*, Styraxocliraceus* , Gesneriasylvicola*

,

Cestrum inclusum*, C. sphuerocarpum* , lUx tuerckheimii* , 1. repanda*, Hamelia

patcns. Piper ru^osum y Tournefortia bicolor y los heléchos arborescentes: Cyathea

insi^nis y Cnemidaria hórrida.

Referencias: Bannister 1970; Hagcr 1990; Liogier 1978; Lugo & Rivera Batllc

1987; SEA/Depto. Vida Silvestre 1988b; Zanoni, libro de campo 1982 y 1990; Zanoni

1990; y observaciones personales de los autores.

4.2.2. Bosque Nublado de la Zona Alta.

4.2.2.1. Bosque de Didtmopanax tremulus.

Ubicación y características geográficas. Está ubicado en las zonas altas de las

Cordilleras: Cordillera Central, Sierra de Bahoruco y Sierra de Nciba, entre los 1600 y
2200m. El límite inferior coincide con el límite superior de los Bosques Latifoliados. En

la parte baja muchas veces hay transición a los Bosques Nublados de elevación mediana

(4.2.1. y 4.2.2.). Aparentemente no existe una preferencia de la exposición distinta. La

distribución de este bosque coincide con lugares donde con frecuencia hay mucha

niebla.
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Las extensiones mayores de este bosque están localizadas en la Sierra de Neiba

Occidental, donde cubren toda la paite alta de la Cordillera, en la cual no existen Pinares

de extensión considerable. En la Sierra de Bahoruco el bosque forma una franja de

anchura variable entre 1600 y 2000m interrumpida por Pinares. En la Cordillera Central

se localiza este bosque en La Nevera (vertiente sur), arriba de Loma La Cotorra (Ruta

La Ciénaga/Manabao-Pico Duarte) y en la Loma Nalga de Maco, en el noroeste de la

cordillera, entre 1600 y 1960m. En esta cordillera este bosque desarrolla solamente

manchas pequeñas con extensión poco considerable.

Clima. No existen estaciones climáticas en esta zona pero estimando en base a

observaciones y mediciones puntuales, la temperatura promedio anual se estima en

15°C. En condiciones extremas la temperatura puede llegar alrededor de 0°C.

Posiblemente la precipitación de lluvia no sobrepasa 1700 a 2000mm/a. La alta

nubosidad que condensa en las hojas de los árboles y la llamada precipitación horizontal,

aumenta el total de la precipitación y de la humedad del aire. Esta última, unida a la

disminución de la radiación por las nubes, reduce la evaporación y así la pérdida de agua.

Vegetación. Bosque alto con árboles emergentes, los cuales alcanzan 15 a 20m.

Entre estos árboles, que no forman un dosel continuo, predominan Didyniopanax

tremulus* y en algunos lugares Podocarpus aristulatus y Ocote a wri£ihtii (Sierra de

Neiba). El segundo estrato arbóreo forma un dosel cerrado entre 8 y 13m (15m). En
este estrato abundan Brunellia comocladifoliay Trema micrantha, Weinmannia pinnata,

Oreopanax capitatus (pncdc crecer a mayor altura) entre otras. Este estrato también es

rico en heléchos arborescentes. El bosque es pobre en especies arbóreas. El estrato

arbustivo es muy variado en su contenido, según las localidades y las cordilleras. En
zonas ubicadas por debajo de los 1900m, los lugares alterados muchas veces están

cubiertos por tallos sarmentosos de Arthrostylidium. Los árboles grandes albergan un

gran número y posiblemente diversidad de epífitas como: heléchos, licopodios, orquídeas,

bromelias, musgos y hepáticas. Existen pocas herbáceas vasculares, las cuales crecen

principalmente en sitios alterados como son las orillas de los caminos. Próximo al límite

superior, el bosque secundario está representado por Pinus occideiitalis*

.

Especies características: Arboles altos: Didymopanax iremulus*y Podocarpus

aristulatuSy y Ocotea wri¿fhtii; árboles medianos: Weinmannia pinnata, y Brunellia

comocladifolia; arbustos: Miconia selleana*; y heléchos arborescentes: Cyathea ftil^ens

y C. furfuracea.

Referencias: Hageretal. 1990;Santana 1991;Santana,Dominici,&:Schaub 1990;

y obsemciones personales de los autores.

4.2.2.2. Bosques de Ebano (Magnoua spp.).

4.2.2.2.1. Bosque de Magnoua pall£sc£ns (Cordillera Central).
Ubicación y características geográfícas. Está ubicado en la parte oriental de la

Cordillera Central distribuido en dos zonas: 1 . Loma Golondrina, Loma La Sal hacia

el sur (Casabito) entre 1 100 (Casabito) y 1565msnm (Loma Golondrina). 2. Al sur de

Constanza próximo a Los Mafianguises (ISOOsnm), Los Montes Llanos, La Siberia y
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Pinar Parejo (1900-2100msnm).

Este bosque siempre ocupa las partes superiores y las cimas de las montañas

expuestas a los vientos.

Los suelos muchas veces son profundos, arcillosos y ácidos de color rojizo en las

partes bajas y pardo en elevaciones más altas; los suelos se desarrollan sobre rocas

Cuarzo-Dioritas; el terreno, en la mayoría de los casos, es muy inclinado.

Clima. No existen estaciones climáticas en el área. Se estima que la temperatura

varía entre 13 y 17°C y la precipitación está por encima de 2000mm/a. Según Tasaico

(1967) la precipitación en Casabito está entre 3000 y 4000mm/a. Debido al relieve, los

cambios en la precipitación local son muy difíciles de estimar. La precipitación aumenta

por la gran incidencia de niebla, lo cual también disminuye a su vez la evaporación y la

temperatura.

Aparentemente los fiecuentes vientos y los huracanes tienen influencia sobre el

clima y el desarrollo y distribución de este bosque. Según Weaver (1987), en Pueito

Rico, las consecuencias de la acción de los huracanes y vientos fueites son básicas para

la regeneración del Ebano {Mn¿¡ínolia spp.).

Vegetación. Bosque con un dosel muy irregular por influencia de los vientos y
huracanes. El bosque está caracterizado por árboles altos, dispersos, de 15 a 20m de

altura, entre los cuales se desarrolla un segundo estrato arbóreo, a su vez irregular, con

árboles de 10 a 12m de altura, y con arbustos, heléchos arborescentes y especies

sarmentosas de Arthrostyliditmi spp. Las plantas epifíticas son abundantes. Entre estas

últimas, está la bromelia Vricsca rin^ens en la paite baja. Hay pocas plantas herbáceas

terrestres como: heléchos de diferentes cspcócsy Rcncalmiajamaicense. El ébano verde

(Magnolia pallcsccns) es muy común en todos los estratos, con muy buena regeneración

y también rebrota de troncos caídos.

El bosque de la paite más elevada, al sur de Constanza (por encima de 1700msnm),

se distingue del bosque de la paite baja en las lomas Golondrina y La Sal (por debajo de

ISOOmsnm) por su composición florística. El bosque de la parte alta se distingue

principalmente por la ausencia de Prcstoca montana.

Especies características según la localidad:

1. Loma Golondrina & Loma La Sal: Arboles altos: Didymopanax trcniulusy

Magnolia pallcsccns. Arboles medianos: Prcstoca montana (dispersa), Hacnianthus

salícifolius, Myrsinc ma¿jnolifolia* y Clusia clusioidcsy Ocotca ncmodaphnc, Miconia

mirabilis, Podocarpus hispaniolanus* ^ Guattcria blainii, Hcdyosmum nutans, entre

otros. BruncUia comocladifolia y Trema micrantha son indicadores de la alteración.

Ai bustos y heléchos arborescentes: Psychotriaspp.yPalicourca alpina, Cestrum inclusum*,

Gomidcsia lindcniana, Cyathca párvula, C.fuigcns, Scolosanthus¿frandifolius* , Lunania

ckmaniiy entre otros. Lianas soiv.Rhodopis loivdcnii*^ Odontadcnia polyncura*,

Marc^ravia rubra* ^ Schradcra subscssilis (semitrepadora). El estrato herbáceo está

compuesto por heléchos y Rcncalmia jamaiccnsis var. pubcrula. Zonas alteradas y
abiertas están cubiertas por un tejido gitieso de Glcichcnia bifida y Dicranopteris

flcxuosa que impiden la regeneración del bosque.
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2. AI sur de Constanza entre 1700 a 2100msnm: Arboles altos: Majfjtolia

pallcsccns* y Didymopanax trcmulus. Aibolcs medianos: Tabcbuia vinosa* ^ Bnuicllia

comocladifoliíiy Myrsinc coriaccay Trema micrantha. En lugares alterados el bosque está

invadido por Pinus occidcntalis*

.

Referencias: Maitínez y Cuevas 1988, Mejía 1990, Tasaico 1967.

4.2.2.2.2. Bosque de Magnoua hamorii (Sierra de Bahoruco).
Ubicación y características geográficas. Situado en la Sierra de Bahoruco Oriental

al suroeste de Barahona entre Loma Pie de Palo (Pie Pol), Loma La Trocha de Pey

(Monteada Nueva) y Loma Remigio en las cimas más altas, entre 950 y ISOOmsnm. Los

bosques están siempre muy expuestos a los vientos alisios del noreste y este. En el área

del bosque el terreno es ondulado y aunque está localizado en las partes altas de las

montañas no tiene pendientes pronunciadas.

Los suelos son muy delgados (a veces sólo 5cm) y cubiertos por un mantillo grueso

de hojarasca en diferentes estados de descomposición. El horizonte "B" está ausente y

el subsuelo está compuesto por piedrecitas calcáreas o silíceas (dependiendo del sitio)

finas, las cuales representan un sustrato muy poroso. Sin embargo, el suelo orgánico

conseiva mucha humedad y muchas veces está saturado de agua.

Entre los lugares específicos se repoitan:

1. Loma Remigio entre 950 y 1250msnm. Este lugar representa el Bosque de

Ma£inolia hamorii de mayor extensión (3-4km^) y en mejor condición.

2. Loma La Trocha de Pey (Monteada Nueva) entre 1300 y 1475msnm. El

subsuelo de esta zona está compuesto por piedras silíceas. El bosque tiene una extensión

de max. 2km^ y está muy alterado por actividades mineras y ganaderas.

3. Loma Pie de Palo (Pie Pol) enue 1300 y 1532msnm. El área está muyalterada,

principalmente en sus partes bajas. En la parte alta la vegetación está sometida a los

impactos de la ganadería. El área con vegetación intacta es muy reducida, posiblemente

no alcanza los 2km^.

Clima. La alta nubosidad y los fiicites y constantes vientos que soplan sobre las

cimas de las montañas son los factores climáticos más importantes para la existencia de

estos bosques. La precipitación de lluvia se presume que está por encima de los

2000mm/a (Polo a 703msnm recibe 2147mm/a). La precipitación de niebla debe ser

sustancial. La hora de la condensación de las nubes depende de la época (en marzo a las

4.00 P.M.). La temperatura promedio anual es alrededor de 18°C.

Vegetación. Bosque con un dosel muy irregular por influencia de los vientos y
huracanes. El bosque está caracterizado por árboles altos, dispersos, de 15 a 20m de

altura; entre los cuales se desaroUa un segundo estrato arbóreo a su vez irregular, de 10

a 12m de altura, con arbustos, heléchos arborescentes y especies sarmentosas de

Arthrostylidium. Los troncos y ramas de los árboles están envueltos por musgos,

hepáticas. Las plantas epifíticas son muy abundantes. Entre estas últimas se repoitan:

orquídeas, bromelias, heléchos y a veces arbustos pequeños o sufmtescentes. Hay pocas

plantas herbáceas terrestres como: heléchos y diferentes especies de orquídeas y
Rcnealmia jamaicensisvzx. pubcrtda. El ébano {Magnolia hamorii*) es muy común en
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todos los estratos y con muy buena regeneración, también rebrota de troncos caídos.

Especies características: Arboles grandes: Didymopanax tremulus*, Oreopanax

capitatus (mayormente comienza como planta epifítica), Magnolia hamorii*, Ficus

maxima, Ocotea Uucoxylon, O. sp., Persea kru^ii, Beilschmiedia péndula, Chionanthus

li£ustrinus, Anthirea oli¿fantha*, Chionesp.*^ Obolin¿fa zanonii*. Arboles medianos:

Arboles jóvenes del estrato alto y Prestoea (dispersa), Clusia clusioides, Miconia

mirabilis, Myrsine coriácea y Ocotea nemodaphne, Brunellia comocladifoliay Alchornea

latifolia son indicadores de la alteración. Entre los arbustos y heléchos abundan

Mecranium ovatum*, Meriania involucrata* , Cestrum daphnoides*, Macrocarpea

domin^iensis*, Hedyosmum domin¿iense* , Psydjotria herteriiy Cyathea spp. También la

liana Marqgravia rubra*

,

Referencias: Barneby 1989, SEA/Depto. Vida SUvestre 1992b, Guerrero 1992,

Howard 1948, Weaver 1987, Zanoni 1989 y observaciones personales de los autores.

4.2.2.3. Bosque con Podocarpus aristulatus.

Ubicación y características geográñcas. Se encuentra en las partes superiores de

la Sierra de Neiba, entre 1800 y 2000m, en la Cordillera Central, en La Nevera/Valle

Nuevo, cerca de 2200m y posiblemente en otras áreas de características parecidas.

Aunque se encuentra Podocarpus aristulatus en otras áreas, parece que no forma un

bosque de este tipo.

Clima, Vea 4.2.2.1.

Vegetación. Bosque alto y denso. Entre los árboles predominan Didymopanax
tremulusy Podocarpus aristulatus, los cuales alcanzan 25mde altura con troncos de Im
de diámetro. Otras especies arbóreas que se encuentran son: Ocotea wri^htii O.

cicatricosa* y Persea kru^ii. El aspecto siempre da la impresión de un bosque maduro

y viejo.

Referencias: Santana 1991.

4.2.3. Bosque Enano.
Ubicación y características geográfícas. Conocido en un sólo sitio, en la zona alta

de LomaNalga de Maco/Cordillera Central . Las vertientes occidentales y suroccidentales

suben abruptamente desde cerca de los 1 300m, hasta los 1900m, formando parcialmente

farallones. La cúspide de esta loma es casi llana. El Bosque Enano cubre principalmente

esta última parte entre 1900 y 1990m. Esta área está cubierta de rocas calcáreas de gran

tamaño con poco suelo mineral. Los arbustos y árboles mayormente se encuentran entre

las rocas donde se acumula una gruesa capa de materia orgánica y hojarasca.

Clima. Los factores principales que afectan la vegetación son los vientos fuertes y
la alta nubosidad. El crecimiento característico de la vegetación resulta de los contrastes

extremos entre alta humedad con evapotranspiración muy reducida durante las horas

nubladas y muy baja humedad con evapotranspiración muyelevada durante horas claras

con vientos fuertes.

Vegetación. La vegetación consta principalmente de dos estratos: Bosque bajo de

5m de altura con pocos árboles emergentes hasta 7m, y un estrato de musgos. Los
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troncos de los árboles alcanzan 20cm de diámetro, son muy torcidos con ramificación

profusa. Las hojas de los árboles normalmente son pequeñas y coriáceas. El estrato

arbóreo está dominado por Coccoloba pauciflora* y Podocarpus hispaniolensis* . Otras

especies asociadas son Citharcxylum sp.. Ilex imprcssa*^ Persea kru^ii y Symplocos

berterii*. Los árboles emergentes son Didymopanaxtremulus* ^Brunellia comocladifolia

y Ocotea wrightii. Debajo de los árboles todo el fondo está cubierto por una gruesa capa

de varias especies de musgos que suben también a los troncos de los árboles. Musgos y
hepáticas envuelven toda la vegetación y cuelgan también en forma de cortinas de las

ramas de los árboles. Estos musgos a su vez forman el sustrato para diversas plantas

epifíticas como heléchos, orquídeas y Peperomias.

Referencias: SEA/Depto. Vida SUvestre 1992b.

5. Pinares.

Ubicación y características geográficas. Zonas altas de las Cordilleras,

principalmente en la Cordillera Central y la Sierra de Bahoruco y, en limitada extensión,

en la Sierra de Neiba. Pinares naturales están ausentes en la Cordillera Septentrional,

Cordillera Oriental y Sierra Martín García.

Bosques naturales viejos (climácicos) con predominio de Pino (Pinus occidentalis*

)

se encuentran a partir de 800m, y a partir de 2000m prácticamente no existen otras

especies arbóreas.

En condiciones secas de origen climático o edáfico (poco suelo, exposición sur,

etc.), se encuentran pinares en forma de mosaico dentro del bosque latifoliado, a veces

a partir de 400/500m. Por los efectos edáficos (rocas calcáreas), la vegetación de la

Sierra de Bahoruco es más seca que la de la Cordillera Central.

En zonas alteradas, especialmente por fuegos, el Pino aparece como planta pionera

a partir de los lOOm. Por repetidas alteraciones durante mucho tiempo y la pérdida de

especies, la composición de la vegetación latifoliada que sucede a los pinos mayormente

no corresponde al conjunto de la vegetación original (vea ejemplos de La Vega y La

Celestina/San José de Las Matas).

Clima. Casi no hay estaciones climáticas completas en las zonas de los Pinares.

Aparentemente la precipitación no tiene gran efecto sobre la vegetación de los Pinares.

Según nuestro conocimiento, en ningún lugar la precipitación es menor de los

lOOOmm/a. En zonas por debajo de los 2000msnm, con alta precipitación (encima de

1800mm/a) y nubosidad, predomina el Bosque Latifoliado, y el Bosque de Pino es de

transición. Pinus occidentalis tiene una tolerancia de temperatura muy amplia y puede

crecer bajo temperaturas entre 5 y 26°C promedio anual y los extremos pueden variar

entre 37°C en la costa y -8°C en el Pico Duarte. Por encima de los 2000m la temperatura

promedio anual es por debajo de los 12°C, pero se estima que más importante que la

temperatura baja promedio anual, es el transcurso diurno de la temperatura y sus valores

mínimos.

Vegetación. Bosque alto de Pinus occidentalis* como especie única en la zona por

encima de los 2000m, Los árboles alcanzan 20m en la zona alrededor de los 2000m y
su altura disminuye en las zonas más altas y alcanza solamente 8m en el área del Pico
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Duarte (3080m), mientras mantienen su tronco erecto.

Aunque la fisionomía de la vegetación es muy parecida en las dos cordilleras, donde

abunda el pino criollo, muchas de las especies asociadas son específicas de la Cordillera

Central o de la Sierra de Bahomco.

Referencias: FAO 1973, Klotz & Torres 1991, Liogier 1981, Urban 1909.

5.1. Pinares de Elevación Intermedia.

Ubicación y características geográficas. Zona entre 800 (400-500) y2200msnm,
variando según relieve, exposición, sustrato y clima local.

En condiciones de humedad, en lugares con alta precipitación y frecuencia de niebla

o en exposición norte, se encuentra Pinus occiíicntalis* formando un bosque mixto con

árboles latifoliados (Pinares húmedos). Bajo condiciones secas, especialmente en

lugares con exposición sur y sobre sustrato rocoso y poroso que no retiene el agua, se

encuentran los Pinares secos.

Incendios y perturbaciones naturales (derrumbes, cambio de corriente de ríos, etc.)

tienen alta importancia para la extensión de este tipo de vegetación. Como planta

pionera Pinus occidcntalis* coloniza rápidamente las áreas devastadas.

Vegetación. Según fisionomía y composición vegetal, la cual depende de las

condiciones del lugar, se distingue entre Pinares húmedos y Pinares secos (según

indicamos anteriormente).

Pinares húmedos: Con excepción de la alta abundancia de Pinus occidentalism los

Pinares húmedos son idénticos a los Bosques Latifoliados de la zona. Si el sotobosque

de los Pinares húmedos crece muy denso, no hay regeneración de Pino en esta área. Así,

tal vez debe entenderse esta vegetación de los Pinares húmedos más bien como
vegetación de transición.

Pinares secos: Bosque abierto de Pinus occidcntalis* que alcanza 1 5-20m de altura.

El sotobosque es pobre y el suelo está cubierto por gramíneas como Andropojjon spp.,

Melinis niinutiflora {phntd. invasora e introducida), a veces con A^avc antillana y Salvia

spp.

Especies generales: Pinus occidcntalis* , Ilcx microipri^htioidcs, I. tucrckhcimii*

,

Eupatorium illitium*, Gnaphalium c£igcrsii*, Calama^rostis Iconardii*, Vcrnonia

stcnophylla* y Cordia dcpendens*
^

Lyonia microcarpa* , Satureja doniinjjiensis*

,

Chamaecrista^landulosa var. picardac*, Galactia rudolphioidesvzr. haitiensis*
^
Myrcia

picardae* y Psychotria dolichocalyx* ,
Sideroxylon rcpens* y Buddlcia domin¿fensis* .Vzvz

las especies endémicas locales vea 5.1.1. Cordillera Central y 5.1.2. Sierra de Bahoruco.

Referencias: Dirección Nacional de Parques 1989a y 1989b, FAO1973, Fisher-

Meerow & Judd 1989, Pouer et al. 1986, SEA/ Depto. Vida Silvestre 1983.

5.1.1. Pinares de la Cordillera Central.
Especies locales: Eupatoria dictyoneurum* ,Mikania papillosa*, Tabebuia bullata*,

Lyonia hcptamcra* ^ L, rubiginosa* , Pacpalanthus rcpens* ^ Euphorbia tuerckljcimii*

,

Hypericum fucrtcsii* , H. constanzae*, H. polycladum* ,
Satureja vimcncay Lcpechinia

urbanii*y Salvia lavendula*^ Dendropemon pycnophyllus* y D. constantiac* ^ Alchemilla
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dontin£fcnsis* ^ Galium doynin¿fcnsc* ^
Scroplmlaria c£^crsii* y Viola domin£fcnsis*

.

5.1.2. Pinares de la Sierra de Bahoruco.
Especies locales: Coreopsis buchii* , Senecio buchii*, Tournefortia selle ana* ^ Salvia

baJjortícana*
y

Sophora albolineata* ,
Poly¿jala crucianelloides* ^Mitracarpusbahorucana*

^

Scroplmlaria bahomcana* , Cestrum Ijumik*^ Symplocos domin^ensis* ^ Duranta árida

var. serpentina*

.

5.2. Pinares de la Zona Alta de la Cordillera Central.

Ubicación y características geográficas. zona alta de la Cordillera Central, por

encima de los 2200ni. La Sierra de Bahoruco en sus partes más altas solamente alcanza

2400m y asi solamente toca esta zona. Por eso se consideran los Pinares de estas

montañas como Pinares de Elevación Intermedia (5.1.).

Clima. La temperatura de esta zona es baja y la diferencia entre temperatura máxima

y mínima del día es alta. Las temperaturas nocturnas por debajo de cero son frecuentes

durante el invierno.

Vegetación. Bosque de Pinus occidentalisác crecimiento normal. No existe bosque

enano de Pino con árboles torcidos, aunque la altura de los árboles disminuye en zonas

de mayor elevación. El bosque cubre también las cimas más altas de la Cordillera Central

y no existe límite superior de bosque. Pinus occidentalis es la única especie arbórea de

esta zona.

El sotobosque es pobre y su desarrollo depende de humedad, sustrato y exposición.

En los pinares protegidos y más húmedos predominan los arbustos y heléchos, y en

lugares secos abundan gramíneas (mayormente pajones) y plantas herbáceas.

Especies características: Pinus occidentalis* y arbustos como Lyonia heptamera*

^

L. rubijfinosa*, L. urbaniana* , L. tuerkheimii* , Gaultheria dominjfensis, Myrcia

picar dnc* ^ Ilex tuerkljeimii*
,

Garry a fadyenii, Senecio fuertesii*, S. picardae*. Satureja

alpestris*, Baccharis myrsiniteSy Hypericum pycnophyllum*
,

Lepechinia urbanii*,

Weinmannia pinnata, Miconia krucjii*^ M, viscidula* ^ M. spha^nicola* . Entre las

gramíneas y hierbas abundan las Poaccas Danthonia dominjjensisy Calama£frostis

leonardii*
y A¿frostishyemaliSy A. perennisyXos hclcchos Pteridium aquilinum, Lophosoria

quadripinnata y Plajjiojjyria semicordata.

Referencias: Cifferi 1936, Dirección Nacional de Parques 1989, Ekman 1947,

Zanoni 1990c.

5.3. Sabanas de las Montanas Altas.

Ubicación y características geográficas. Las Sabanas se encuentran principalmente

dentro de los Pinares de la Cordillera Central y en raras ocasiones en la Sierra de

Bahoruco. Dentro los lugares más conocidos, están en la Cordillera Central: Sabana

Vieja (1900msnm), Sabana Nueva (1950msnni), Valle de Tetero (1350msnm), Valle

de Bao( ISOOmsnm), La Pirámide, en Valle Nuevo(2300msnm) y el Valle de Lilis/Pico

Duarte ( 2900-29 SOmsnm). En la Sierra de Bahonaco: Se conocen tres lugares con

alturas entre 1800 y 2100msnm (vea el mapa forestal de la FAO 1973).
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Estas Sabanas son áreas limitadas con extensión de 300 a 2000m de diámetro, sin

vegetación boscosa, las cuales en zonas de menor elevación normalmente están

localizadas en valles profundos y cerrados. Estos valles concentran masas de aire frío y,

especialmente, durante el invierno es común el fenómeno de la inversión de temperatura,

cuando las temperaturas llegan hasta por debajo de O^^C a nivel del suelo con escarcha

y formación de hielo en charcos. En las partes altas se encuentran Sabanas también en

zonas relativamente llanas (La Pirámide y Valle de Lilis). Tanto en las partes bajas como
en las altas de la Cordillera, los suelos de las Sabanas son profundos y saturados de agua

durante gran paite del año.

Clima. Dentro de los Pinares, las Sabanas representan los lugares más fríos con

temperaturas nocturnas por debajo 0°C durante el invierno. Por la acumulación de agua,

el microclima es más húmedo que en los alrededores.

Vegetación, Las Sabanas están caracterizadas por la ausencia de árboles. La

cobertura vegetal es provista mayormente por gramíneas, frecuentemente en forma de

pajones, especialmente en la parte alta. Junto a las gramíneas se encuentran a veces

arbustos bajos y hierbas y a veces heléchos. Entre los pajones y arbustos queda mucho
espacio libre de vegetación.

Especies características: Danthonia domin^ensis, Ctilama^rostis leonardii*,

Deschampsia domin^ensis* yA^rostishyemaliSy Carexlon^ii, C. polystachia, C. an¿iusüor,

Cypcrus flavus, Bulbostylis subaphylla, Lyonia spp.*, Gaultheria domin¿icnsis^ Baccharis

myrsinites, Buchnera elon^ata y A^alinis fasciculata.

Referencias: Observaciones personales de los autores.

6. Vegetación de los Humedales de Agua Dulce.

6.1. Vegetación Acuática.

Existe poca información específica y descriptiva acerca de la vegetación acuática de

la isla, especialmente sobre los giadientes de sucesión de agua profunda hacia tierra

firme. Aunque este tipo de vegetación es algo común, tiene poca extensión. En Bonnelly

de Calventi y García de Geraldes (1980) se mencionan 296 cueipos de aguas lénticas

saladas y dulces de los cuales 91% cubre menos de 0.1km^',y solamente un 6% tienen

más de 0.5km^.

Las lagunas de agua dulce de mayor importancia son las Lagunas de Don Gregorio

y Los Reyes (Río Nizao), la Laguna de Limón (Miches) y la Laguna de Saladilla (Pepillo

Salcedo/ Dajabón). En las zonas pantanosas como el Gran Estero, al sureste de Nagua,

y en la Llanura Costera del Este, cerca de Juanillo (Prov. La Altagracia), existen muchas

lagunas menores, algunas de éstas son temporales o están casi sedimentadas, y por eso

presentan problemas para poder describir los cambios de la vegetación entre tiempo seco

y tiempo lluvioso. Generalmente la vegetación acuática no depende del clima ni de la

vegetación circundante.

En muchos casos se encuentra una franja de Typha //ow/w^^wííV entremezclada con

Cyperáceas. La composición de las especies depende de la profimdidad y fiujo de agua

y de la eutrofización del mismo.
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Se necesitan más observaciones de los ríos y lagunas específicamente para poder

describir la estructura y composición de esta vegetación. Ciferri (1936) trata el tema,

pero nos resulta difícil identificar las comunidades descritas por él en el campo. Sabemos

que el cambio de esta vegetación por el cambio de cauce y del flujo de los ríos y la

sedimentación de las lagunas es típico de este ambiente, lo que potencialmente implica

la pérdida de una localidad y la ganancia de otra. Así se puede entender que la vegetación

de los humedales está en un permanente proceso de sucesión.

Presentamos aquí casos particulares de la vegetación acuática porque la escasez de

información de las pocas lagunas de agua dulce no nos permite elaborar una clasificación

generalizada.

Referencias: Bonnelly de Calven ti y García de Geraldes 1980, Ciferri 1936.

6.1.1. Laguna de Saladillo.

Ubicación y características geográficas. Ubicada a 10/1 1 kmal norte de Dajabón.

El cuerpo de agua tiene un área de 2 a 3km^ y al oeste se encuentra una extensa zona

pantanosa. La forma y tamaño actual difieren mucho por causa de actividades agrícolas

(contrucción de canales de desagüe y últimamente un dique).

Vegetación. Como en muchas lagunas y ríos de agua dulce puede notarse un

cambio de la vegetación según la profundidad y el flujo de agua. El agua profunda y de

corriente rápida normalmente está libre de plantas superiores. Zonas de aguas tranquilas,

protegidas de los vientos y cerca de las orillas de la laguna, tienden a cubrirse con plantas

flotantes como Eichhornia crassipcSy E. azurea, Pistia stratoides, Salvinia auriculata y
Ludnñ¿[ía spp. Ai eas grandes de una sola especie forman mosaicos. Estas áreas resultan

sobretodo de la forma de crecimiento y de la reproducción vegetativa de aquellas plantas.

En aguas de poca profundidad, donde el fondo es horizontal o poco inclinado,

predominan plantas emergentes con tallos más o menos erectos. En esta laguna se

encuentran Typha domin^ensisy Tíjalia^cniculataj Hymanachne amplexicatdis, Eleocharis

interstincta, Scirpuslacustris, Cypenisspp.^ Echinodorusberteriiy Polygonum acuminatum.

En la Laguna de Saladillo Tlmlia geniculata es la planta acuática más alta, alcanzando

5m.

En la zona de contacto entre las dos formaciones, se encuentran plantas enraizadas

en el fondo con grandes hojas flotantes como Nelumbo lútea, entremezcladas con

plantas flotantes.

Hacia tierra firme, en las orillas pantanosas, inundadas temporalmente, se nota una

transición de las mencionadas plantas emergentes con Pluchca purpurascens, Enydra

sessiliSy Ludwigia sp., Acrostichum danaeifolium, Mikania micrantha y Hydrocotyk

umbellatum. Annonaglabracsh única especie arbórea en esta zona descubierta. Hacia

zonas elevadas y secas el cambio de la vegetación es abrupto.

Referencias: Observaciones de los autores y el libro de campo de Zanoni del 29 de

mayo de 1991.

6.1.2. Lagunas de Don Gregorio y Los Reyes.

Ubicación y características geográficas. La Laguna de Don Gregorio está cerca
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de la dcscmbocadora del río Nizao, Prov. Peravia, próximo al poblado de Don Gregorio.

La laguna es de poca profundidad y su tamaño varía según la precipitación. La laguna

y sus humedales cubren ca. Ikm^ y en la visita de marzo 1991 prácticamente no se

encontraron áreas de aguas abiertas. La laguna no tiene afluentes visibles, actualmente

está drenada por un canal que sale hada el sur.

La Laguna Los Reyes está ubicada al noreste de la desembocadura del río Nizao. La

laguna está dentro de un hoyo y aparentamente no tiene una salida superficial. El cuerpo

de agua libre cubre ca. de 0.1 km^. Debido a la inclinación de sus vertientes, la franja

pantanosa en sus orillas es estrecha.

Clima. Temperatura y humedad tienen menos importancia. El nivel del agua de la

laguna depende mayormente de la cantidad y frecuencia de lluvia. La precipitación (San

Cristobal) es alrededor de 1750mm/a.
Vegetación. Laguna Don Gregorio: Caminando desde tierra firme hacia adentro

se pueden distinguir 3-4 zonas de vegetación. Cuando el nivel del agua está bajo las

primeras dos zonas sufi-en pastoreo. Zona 1: Margen del humedal en zonas llanas de

poca inclinación, inundadas durante épocas lluviosas. La vegetación es herbácea y poco

diversa. Las especies más importantes son: Bacopa monnieri, Hydrocotyle verticillata, H.

umbellata, Marsilea berteroi, Cyperus odoratus, Eleocharis ele^ans, Lippia nodiflora,

Alternanthera scssilis y Eleocharis sp.

2k>na 2: 2k>na de agua de poca profundidad con predominio de Cyperaceae. Las

plantas características son: Fimbristylis miliacea, Eleocharis interstincta, Cyperus

lanceolatus, C. odoratus, entre otras Cyperaceae. Además se encuentra Ludwi^ia erecta,

L. peploides, L, octovalvis, Polx0onum pensylvanicum, Eclipta alba, Neptunia olerácea y
N. plena.

Zona 3: Zona de agua más profunda (durante la visita alrededor de 0.5m, sin agua

abierta) con presencia de plantas flotantes de Pistia stratiodes. Nymphaea ampia está

reportada en la laguna, pero durante la visita fue encontrada solamente en el canal de

agua más profunda. Por el bajo nivel del agua, durante la visita, en esta zona se encontró

muy reducida la cantidad de especies.

Zona 4: Zona de Typha doniin^ensis. Esa es la zona más extensa y durante la visita

en 1991 cubría la mayor parte del cuerpo de agua. Apañe de Typha aparecen también

plantas de las otras zonas como: Ludwi^ia octovalvis, L. peploides, Neptunia olerácea y
N. plena. Polygonum pensylvanicum, Hydrocotyle umbellata, Ammannia coccinea, Pistia

stratiodes, y Echinodorus berterii.

Laguna Los Reyes: Se distinguen tres diferentes zonas de vegetación acuática en

las orillas de la laguna. Probablemente por su fondo muy indinado, no existe una

zonificación concéntrica como en la laguna anterior.

Zona 1 : Al oeste de la laguna, vegetación herbácea en el margen del agua: Ludwi^ia

octovalvis, L. erecta, Eclipta alba. Polygonum pensylvanicum, Neptunia plena, Hymenadme
amplexicaule y Sesbania emerus.

Zona 2: Al norte de la laguna, vegetadón herbácea en agua de poca profundidad:

Typha domin^etisis que forma una franja paralela a las orillas, Polygonum petisylvanicum,

P. sp., Micania micrantha, Eleocharis interstincta.
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Zona 3: Al noreste de la laguna, bosque en suelo pantanoso y agua de poca

profundidad: Annona ¿¡labra y Hura crepitans,

£n las otras partes las orillas carecen de vegetación acuática distinta.

Referencias: Bonnelly de Calventi y García de Geraldes 1980, Ciferri 1936,

Zanoni, libro de campo, 6 de marzo de 1991.

6.1.3. Laguna Hoyo Claro.

Ubicación y característícas geográficas. La Laguna Hoyo Claro se encuentra en

el sureste de la Prov. La Altagracia, ubicada al noroeste de Juanillo. La laguna es una

depresión dentro de la plataforma de rocas calcáreas de origen coralino que caracteriza

la zona costera de esa región. Alrededor de la laguna se encuentran numerosas

depresiones más pequeñas y en su mayoría sedimentadas. El cuerpo de agua tiene una

extensión de Ikm^ La elevación es baja,10msnm.

Clima. La precipitación promedio anual es cerca de 1300mmy la temperatura es

26.5°C. La influencia de los vientos alisios proviene del noreste.

Vegetación. La vegetación de la laguna muestra una zonificación clara desde el

cuerpo de agua abierto hacia el bosque alto. Se distinguen 4 zonas:

Zona 1 : domina Typha domin^iensis que alcanza hasta 2m. Además aparecen Cladium

jamaicense, Acrostichum danaeifolium y pocos ejemplares de Conocarpus erectus. Todas

las plantas están enraizadas dentro del agua con una profundidad que varía hasta Im.

2k>na 2: predomina Sabal domin¿fensis y entre éstas se encuentran Acrostichum

danaeifolium y Annona ¿labra. El suelo es orgánico y saturado de agua. En charcos

pequeños se encuentra el alga Chara.

Zona 3: Bosque alto con predominio de Bucida buceras(3.l .2. Bosque costero de

las áreas pantanosas). Otros árboles son Annona¿labra, Sabal domin¿ensis* ^
Roystonea

hispaniolana, Ficussp, y Clusia rosea (d. veces epifítica). Otras especies asociadas son

Pluchea purpurascens, Bacopa monnieri, Enydrasessilis, Eleocharissp. y Lippia no diflora.

El suelo es orgánico y muy húmedo hasta saturado de agua.

Zona 4: Bosque Costero alto sobre sustrato rocoso con suelo orgánico.

Alrededor de la Laguna Hoyo Claro, hay depresiones sedimentadas con materia

orgánica, siempre saturadas de agua (probablemente de agua freática). No existe un
cuerpo de agua abierto, aunque durante la época de lluvia, las hierbas muchas veces están

cubiertas de agua. Debido al sustrato, la zonificación es algo distinta de la laguna

anterior:

2k>na 1 : Ocupa el centro de la depresión. La vegetación consta de hierbas pequeñas,

principalmente Bacopa monnierij Enydra sessilis y Lippia nodiflora.

Zona 2: Cinturón de Typha domin¿ensis.

Zona 3: Arboles pequeños (hasta 3m) ácAnnona¿labray Acrostichum danaeifolium.

2k>na 4: Bosque de Bucida buceras.

Referencias: SEA/Depto. Vida Silvestre 1992a, libros de campo de Ramón
Sánchez (notas de J. Hager) y de T. Zanoni del 10 de enero de 1990.
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6.2. Bosques Ribereños.

Muchas veces, la vegetación a lo largo de las orillas de los ríos se distingue

significativamente de las zonas aledañas. Eso se debe principalmenmte a dos factores:

humedad del suelo y aire, y a la alteración. Los suelos cerca de los ríos siempre están

afectados por la cercanía del agua subterránea que trae como resultado su alta saturación;

las inundaciones más o menos frecuentes causan saturación de agua de los suelos

(temporalmente), y también alteran el bosque, abriendo espacios en el dosel que

permiten el crecimiento de heliófitas que requieren luz para su germinación. En las

montañas, el microclima juega un papel muy importante.

Estos bosques ribereños solamente se desarrollan en ríos de cauce estable. Los

Bosques Ribereños o Bosques de Galería casi siempre son estrechos y, solamente, raras

veces, en casos donde los ríos forman meandros, son más anchos. Según las condiciones

del macroclima y la influencia directa de los ríos, se distinguen cuatro tipos de bosques

ribereños: En la zona húmeda se encuentran dos tipos de bosque. En ríos de corriente

rápida la alteración y la intensidad de la iluminación son los factores principales que

contiibuyen al desarrollo del bosque (5.2.L). En relación a los Bosques Ribereños, la

zona húmeda incluye todo el área de los bosques de elevación baja con excepción de los

Bosques Secos (2.). Aún en esa zona árida, se desarrollan Bosques Ribereños parecidos,

en cañadas profundas con un microclima propio y máshúmedo. La composición vegetal

en estos últimos tiende a ser más pobre. El Bosque de Ptcrocarpus officinalis (6. 2. 1.2.)

se desarrolla solamente a lo largo de ríos de flujo lento con suelos de condiciones

anaeróbicas.

En las zonas secas, los Bosques Ribereños (5.2.3.) están localizados solamente en

las orillas de ríos de aguas permanentes, lo que da como resultado la alta saturación de

sus suelos.

El clima de las montañas está caracterizado por la fuerte oscilación de la temperatura

del aire, pero el macroclima de los bosques ribereños (6.2.3.) es moderado. Esto implica

que durante la madrugada, a causa de la diferencia de temperatura entre el río y su

ambiente, el vapor que se forma sobre el río, más caliente, se condensa sobre la

vegetación cercana (bosque ríbereño).

6.2.1. Bosque Ribereño de los Ríos con Flujo Permanente.
La fisonomía es muy parecida a la vegetación circundante pero la composición

vegetal es diferente. En ríos anchos con buena penetración de luz el sotobosque es denso

y rico en heliófitas. A lo largo de ríos y arroyos estrechos donde las copas de los árboles

forman un dosel cerrado sobre el río, no se obsem un sotobosque específico.

A veces, estos bosques representan el único reducto de la vegetación típica (p.e. la

zona de Sabana de la Mar-Miches-Las Lagunas de Nisibón, El Seibo y parte del Cibao).

Muchas veces, la vegetación de estos bosques ribereños es secundaria, lo que implica

también un número reducido de especies. Entre las especies características están: Hura
crepitans, Guarca¿fuidonia, Calophyllum calaba, Tctra¿iastrisbalsamifira,Zantljoxylum

martinicense, y a veces, la hierba perenne Hcliconia bihai. El bosque bien desarrollado

alcanza 15 a 25mcon árboles de 1 a 2mde diámetro, especialmente en el caso de Hura
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crepitans.

No existen observaciones específicas para elaborar descripciones detalladas. Se

sugiere llevar a cabo estudios en áreas específicas.

6.2.1.2. Bosque Ribereño de Pterocarpus officinalis

Ubicación y características geográficas. Se ubica en las orillas de los ríos y las

desembocaduras entre la zona de los Manglares y los humedales de agua dulce del

interior. Estos ríos siempre tienen corrientes lentas y agua permanente. Su mayor

distribución está en el noreste, a lo largo de la costa entre Nagua (Río San Juan) y las

Lagunas de Nisibón. Según Ciferri (1936), este bosque no existe en Haití. Lugares

específicos son: la desembocadura del Río Baquí, los pantanos del Gran Estero, al sur

de Matancita/Nagua (sólo quedan remanentes), la Península de Samaná (Las Terrenas,

desembocadura del río San Juan/El Valle), Sánchez y la desembocadura del río Yuna

y las Lagunas de Nisibón. Bosques de Pterocarpus no se conocen en las costas del

suroeste y del noroeste.

Al sur de Los Haitises, en los alrededores de Bayaguana, muy alejado de la costa,

Pterocarpus officinalis predomina en los bosques de galería de los ríos Cómate y
Comatillo. El agua de los ríos que provienen de la zona cársica de Los Haitises está

cargada de carbonato de cálcio. Por el depósito de este mineral, se forman barreras y
pequeños saltos en estos terrenos casi llanos los cuales reducen el flujo de agua . Las orillas

están casi al nivel del agua, las cuales están casi siempre inundadas y favorecen el

desarrollo de un bosque de galería.

Se encuentra de forma aislada y en pequeñas colonias al pie de la veitiente noite de

la Sierra de Neiba en manantiales en la zona cársica al sureste de El Cercado cerca de

Dernmibadero.

Los bosques ribereños de Pterocarpus officinalis siempre son de poca extensión y
están limitados a las zonas inundables.

Los suelos son típicos de los pantanos de condiciones anaeróbicas. Los suelos son

pesados, compactos y arcillosos con drenaje pobre.

Clima. Comovegetación azonal, el clima tiene menos importancia que la presencia

permanente de agua en el sustrato. Sin embargo, coincide la distribución de este tipo

de vegetación con la zona lluviosa del país donde ocurren precipitaciones de 2000mm
promedio anual y más. En Puerto Rico todas las localidades mencionadas tienen

precipitaciones por encima de 1500mm/a (Cintrón 1983).

Vegetación. Bosque alto de hasta 20m, con predominio de Pterocarpus officinalis

el cual muchas veces representa la única especie arbórea. Otros estratos vegetales están

prácticamente ausentes. En sus límites, está ligada con especies de la vegetación de

contacto, y hacia tierra firme, con Bucida bucerasy Calophyllum calaba {?>.\. 2. Bosque

costero de las áreas pantanosas), y hacia los Manglares con especies de dicho ambiente

(1.4. Manglares), donde muchas veces está ligada con Acrostichum.

En los bosques de galería de Bayaguana, Pterocarpus 2\c2Lnz2. alturas de 25m y un
diámetro de hasta 1 .5m. Otros árboles abundantes son Calophyllum calaba^ Zanthoxylum

elephantiasis, Carapa^uianensis, Syzy^fium jambos (mtroáxiádo). En algunas áreas de
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la zona, la palma Calyptronoma dulciscs muycomún. El sotobosquc es poco desan ollado,

debido a la oscuridad y las inundaciones.

Comoadaptación a las condiciones anaeróbicas de los suelos, Pterocarpusá(íszno\h.

contrafuertes tabulares.

Especies características: Ptcrocarpus officinalis.

Referencias: Alvarez 1982, Alvarez 1983, Alvarez, Quevedo &: Blay 1983, Ciferri

1936, Cintrón 1983,Figueroa et al.l984,obsei'vacionesdel campo de Zanoni &Hager
18 de julio de 1990.

6.2.3. Bosque Ribereño de los Ríos de Flujo Estacional.

En la Hoya del Lago Enriquillo, en las laderas de la Sierra de Bahoruco y la Sierra

de Neiba, se encuentran numerosos ríos permanentes acompañados por una estrecha

franja de un bosque de galería o con árboles particulares los cuales necesitan humedad
para su desarrollo. Alrededor de las fuentes del balneario de La Descubierta (Las Barias),

al norte del Lago Enriquillo, y en las orillas del río Guayabal, Calophyllum calaba, Ceiba

pentandra y Ficus spp. son algo frecuentes. No existen datos suficientes para una

descripción detallada. Para el estudio de esta vegetación se deben revisar además los

casos del río Las Damas de Duvergé y del Airoyo Blanco de Jimaní.

6.2.4. Bosque Ribereño de las Montañas Altas.

Ubicación y características geográficas. Principalmente en la Cordillera Central,

a lo largo de los ríos, entre 600, 800 y lóOOmsnm. Este bosque de galería de árboles

latífoliados y de Palma Manada (Pmtoca montana) se encuentra tanto dentro de los

Pinares como de los Bosques Latifoliados. La anchura del bosque varía según la

humedad y forma de la cañada. Mientras en los Pinares la transición es abrupta y bien

definida, en los Bosques Latifoliados la transición es gradual. En valles muy inclinados

dentro de los Pinares, el Bosque Ribereño a veces forma una franja de hasta lOm a ambos
lados del río.

Por el arrastre del agua, los fondos de estas quebradas o valles normalmente son muy
pedregosos, pero en los espacios libres entre las rocas se acumula materia orgánica y casi

siempre están saturados de agua.

Clima. El macroclima tiene menor importancia que el microclima húmedo y el agua

proveniente de los ríos. La alta humedad del aire tiene su origen en las nieblas las cuales

se forman durante la noche y permanecen en el lugar debido a la forma de las cañadas

de fuertes pendientes.

Vegetación. Bosque de galería y de cañadas profundas y estrechas, el cual en

muchos casos no pasa de los lOm. Los árboles alcanzan 15 a 20m de altura. Como
consecuencia de la alta humedad del suelo y del aire, abundan heléchos, musgos y

hepáticas. Las ramas de los árboles están envueltas en gruesas capas de epífitas.

En el valle del río Los Tablones (1200-1250msnm), al oeste de La Ciénaga de

Manabao, abundan Prcstoca montana, Bruncllia comocladifolia, Mcliosma imprcssa*^

Ocotea sp. y Turpinia occidcntalis entre los árboles. Los arbustos comunes son:

Palicourea eriantha, Ditta macstrensisy Cestrum inclusum*. Especialmente cerca del
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río crece la gramínea Gyncrium sn^ittaturn que alcanza a veces hasta 6 a 8ni de altura.

Las laderas de este valle tienen un bosque mixto de árboles latifoliados con rinus

occidcntalis* de transición a los Pinares de las lomas.

En el valle del Arroyo Los Iguamos, ladera norte de la Cordillera Central, entre

Arroyo Monte Llano y Los Descansaderos (ISSOmsnm), en el bosque de galería

predomina Prcstoca montana. En el bosque latifoliado de las laderas, junto a las Palmas

Manadas, están los árboles Bruncllia comodadifoUa, Podocarpus aristulatus, Tabcbuia

polyantha*, Didymopanax trcniuluSy Prunus occidcntalis* y Sloanca ilicifolia*

^

Dcndropanax arborcus, Ficus sp. y Persea knt£fii. Heléchos arborescentes son muy
frecuentes. Por su composición florística, este bosque se parece mucho al Bosque

Nublado de la zona alta (4.2.2.).

Referencias: Libro de campo de Zanoni de junio y julio de 1988.

NOTA

Desarrollamos esta clasificación de la vegetación para el proyecto "La diversidad

biológica en la República Dominicana" del Departamento de Vida Silvestre de la

Secretaría de Estado de Agricultura de la República Dominicana. El Semcio Alemán

(DED) y el Fondo Mundial para la Vida Silvestre (WWF-US) proporcionaron ayuda

técnica y financiera al proyecto.

Los nombres técnicos de las plantas vasculares se tomaron de la "Flora de la

Española", Vols. l-5,de A.H. Liogier, "Flora domingensis" deL Urban, y otras fiientes

más recientes.
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